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RESUMEN 

Los caños urbanos son pequeñas entradas de agua situadas en la periferia de 
Iquitos, donde experimentan cambios estacionales según la temporada de lluvia. 
Este dinamismo de los ciclos anturales genera un habitar adaptativo y escenarios 
de juego informales por parte de la población infantil.  
Partiendo de la manera dinámica de los niños al ocupar el espacio, este proyecto 
reinterpreta los escenarios de juego, para proponer ambientes, recorridos y 
elementos de espacio público que aprovechando la valiosa intersección entre la 
naturaleza y los escenarios de juego, para desarrollar espacios públicos de calidad 
para la niñez de la Amazonía. 

Las ciudades amazónicas están creciendo, y tienen la particularidad de concentrar 
un porcentaje alto de población joven; así, 50% de la población de Iquitos es menor 
a 15 años, lo que evidencia una niñez cada vez más urbana y la existencia de 
necesidades específicas de los niños, que deben ser atendidas por el espacio 
público de ésta. 
La ciudad informal desarrollada en las periferias, es el sector más denso, con mayor 
grado de pobreza, y mayor riesgo salubre; pero es también el más conectado con la 
naturaleza y dónde más niños se encuentran: Este es el medio de los caños 
urbanos, pequeñas entradas de agua al área urbana que tienen cambios 
estacionales de creciente y vaciante, y por ello propician un habitar dinámico y 
adaptativo ideal para el desarrollo infantil de los niños con el medio.  
El objetivo del proyecto es demostrar que e sposible generar un modelo de espacio 
público con carácter lúdico y educativo desde el niño y considerando sus dinámicas 
adaptativas y un enfoque participativo para la elaboración de la propuesta. Así, este 
proyecto reinterpreta los escenarios de juego infantil en la ciudad informal, para 
proponer ambientes, recorridos y elementos de exterior para desarrollar espacios 
públicos de calidad para la niñez de la Amazonía. 
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En los entornos urbanos del Perú, predominan los jóvenes, mientras 

que los rurales tienen a los niños como la pricnipal problación.

¿Pasa esto también en la ciudad Amazónica?

Loreto posee LA TASA DE FECUNDIDAD MÁS ALTA a nivel nacional: su 

entorno rural (centros poblados) es un mundo de niños, pero su princi-

pal ciudad, Iquitos, también es un mundo de niños.

LA CIUDAD CONTINUA CRECIENDO por la migración rural-urbana, 

que muchas veces deriva en el incremento de hogares precarios y por 

lo tanto, una niñez más vulnerable, la vida fuera de casa adquiere más 

importancia en este contexto y el espacio público puede suplir las ca-

rencias de las viviendas menos beneficiadas.

 

CIUDAD INFORMAL

ESCENARIOS DE JUEGO EN LA CIUDAD INFORMAL AMAZÓNICA

COLEGIOSNATURALEZA

La condición periférica de los caños y  la poca regula-

ción existente sobre ellos como espacio públ ico,  los 

hace propensos para el  desarrollo de la c iudad infor-

mal de Iquitos,  esto es el  patró de ocupación de la pe-

ri feria de la ciudad Amazónica.

Acoge a una parte importante de la población migran-

te y  por tanto representa también el  incremento de la 

población infanti l .

Pensar la c iudad desde la periferia signif ica una oportunidad de pernsarla desde 

su contacto con la naturaleza y  su condición como lugar de diversidad y  creación 

al  recibir  la  l legad de múlt iples f lujos migrantes como es el  caso de Iquitos.  (Ro-

driguez,  2019). 

Esto representa una oportunidad de intervención en el  espacio públ ico del  sector 

más vulnerable y  denso de la ciudad.

50% 
POBLACIÓN DE IQUITOS

ES MENOR DE 15 AÑOS

CAÑOS 

URBANOS 
COMO espacio 
público-educativo 
para el niño de la 
ciudad amazónica

41% 
DE LA POBLACIÓN DE 

LORETO ESTÁ EN IQUITOS

50% 
DE LA EXTENSIÓN DE IQUITOS 

SE CONFORMA POR BARRIOS 

MARGINALES

0.97% 
CALLES DE IQUITOS 

POSEEN VEGETACIÓN

EL NIÑO EN LA CIUDAD 

AMAZÓNICA

Iquitos está rodeada de Amazonía pero la relación que 

t ienen sus ciduadanos con esta naturaleza se l imita a los 

malecones. 

¿Es posible plantear una puerta que entre (salga)  hacia 

un paisaje natural  que incorpore también al  niño?

VEGETACIÓNACTIVIDADES EN RETIROSCALLES LOCALES
PASARELAS INUNDABLES

BAJO PALAFITOS
JUEGO COBIJADO
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CAÑO RICARDO PALMA

INTERSECCIÓN ENTRE NATURALEZA Y ESCENARIOS DE JUEGO Y EDUCACIÓN 

PARA LA NIÑEZ AMAZÓNICA EN ENTORNOS LOCALES. 

ALBERGUE LA CASA DE LA NIÑA DE LORETO

COLEGIO JOSE ABELARDO 

QUIÑONEZ

COLEGIO FAP FRANCISCO SECADA VIGNETA 

COLEGIO FAP FRANCISCO SECADA VIGNETA 

COELGIO ELEDORO BUSTAMANTE LOPEZ

50% 
DE LA EXTENSIÓN DE IQUITOS 

SE CONFORMA POR BARRIOS 

MARGINALES

2 
QUEBRADAS RIBEREÑAS Y

4
CAÑOS URBANOS GRANDES

¿QUÉ PASA CON SU MEDIO? 

SISTEMA DE INTERVENCIÓN URBANA EN IQUITOS

QUEBRADA SACA-

CHORRO

CAÑO RICARDO 

PALMA

CAÑO RESIDEN-

CIAL QUIÑONEZ

CAÑO RESIDENCIAL 

CAHUIDE

RIO ITAYA

LAGUNA MO-

RONACOCHA

QUEBRADA 

SINCHICARI

Este proyecto plantea el  desarrollo de un sistema de parques recreativo-educativos 

al  incorporar los colegios que rodean los caños urbanos,  reintegrarlos con el  recurso 

natural  del  caño y  generar oportunidades de aprendizaje y  juego en contacto con la 

naturaleza,  considerando las pre-existencias de cada sector como los pequeños co-

mercios locales,  la  conexión con el  cuerpo de agua mayor (r ío o laguna)  y  la integra-

ción de la ciudad informal con la formal Iquiteña,  todo ello considerando la escala, 

velocidad y  seguridad infanti l  al  igual  que los factores necesarios para su desarrollo 

cognit ivo mediante el  juego al  aire l ibre.

El  asentamiento de 

esta población por 

t iempo prolongado 

posee ya equipa-

mientos desarrolla-

dos,  donde el  Caño 

Ricardo Palma con-

centra 10 escuelas y 

400 famil ias asenta-

das

Espacios 
Compartidos

PARQUES DE 
BOLSILLO

CHISPAS DE AC-
TIV IDAD

INTERACCIóN 
CON 

NATURALEZA

BOSQUE DE PA-
LAFITOS

ESPACIOS DE 
COBIJO

ESPACIOS DE 
COBIJO

ESPACIOS IN-
TERMEDIOS

DIVERSIDAD 
MULTISENSORIAL

PROXIMIDAD 
CON CHISPAS 
DE ACTIV IDAD

PUNTOS DE ES-
CALA PEQUEÑA

caminos 
conectados

Conectar los espacios al  aire l ibre 

(públ icos,  educativos)  para generar 

encuentros

Desarrollar gradientes de espacios 

sobreados entre lo privado y  públ ico 

según t iempo de estadía y  act iv idad

Generar espacio recreativo y  de 

aprensisaje al  exterior en contacto 

con los est ímulos naturales.

Incorporar ret iros como recorrido 

y  proponer nuevos como parte del 

s istema

Abrir  cruces al  espacio públ ico con-

sideando recorridos cortos.

EL HABITAR DEL NIÑO: ESCENARIOS DE JUEGO

Generar también espacios peque-

ños,  contenidos:  De reunión,  de re-

fugio.

LOS CAÑOS URBANOS COMO 

OPORTUNIDAD

LOS CAÑOS POSEEN UNA GRAN DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN FLORA Y FAUNA PERO SU 

ECOSISTEMA ESTÁ SIENDO AFECTADO POR SER USADO COMO PUNTOS DE DESCARGA 

DE LOS DESAGUES SIN RECIBIR UN TRATAMIENTO PREVIO. 

ES NECESARIO RECUPERAR ESTE MEDIO NATURAL DE LA CIDUAD AMAZÓNICA.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

CAÑOS URBANOS COMO ESCENARIO DE JUEGO Y EDUCACIÓN

LA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL NIÑO DE LA CIUDAD AMAZÓNICA

PROYECTO

DE FIN DE CARRERA

MENCIÓN: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR 

EL TÍTULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y URBANISMO

ROSA DE FÁTIMA CONSTANZA GARCÍA SOBREVILLA

LIMA, 06 DE MARZO, 2020



¡QUEREMOS 
JUGAR AL 
EXTERIOR!

ESTOS SON NUESTROS 
ESPACIOS 
FAVORITOS

LOS CAMINOS A CASA 
SON MUY LARGOS...

ESTOS SON NUESTROS 
PUNTOS DE 
ENCUENTRO

Iquitos está rodeada 

de Amazonía pero 

la relación que t ie-

nen sus ciduadanos 

con esta naturaleza 

es de una condición 

que se l imita a los 

malecones. 

¿Es posible plantear 

una puerta que en-

tre (salga)  hacia un 

paisaje natural  que 

incorpore también al 

niño?

EL CAÑO SE PERCI-

BE COMO 

EL TRABAJO PARTICIPATIVO ¡APRENDER SOBRE EL LUGAR CON LAS PROPIAS PERSONAS!

¿QUÉ PIENSAN LOS NIÑOS?

ESTOS
PUNTO
ENCUE

 “El caño ahora está sucio, pero que bonito sería que nosotros los niños pudieramos

   salir a jugar sobre todo los días que hace mucha calor y poder ver los pajaritos. Aquí  

 hay varias maripositas e iguanas y montooon de insectos, pero seguro si estaría 

 limpio, habrían más y pudieramos jugar”

 Luana y Tony. 6 y 10 años.

Resultados de mapeos participativos realizados en 4 escuelas en el eje del Caño Ricardo 

Palma.

Ver adjuntos

ESTE ES MI COLEGIO!

AQUÍ VIMOS VA-
RIAS IGUANAS!

YO QUIERO UN 
JARDÍN DE FLORES

LAS AVES SON 
BONITAS

AQUÍ VIVE MI 
MEJOR AMIGO

HAREMOS VARIOS 
PUENTES PARA 
LLEGAR RÁPIDO

COLEGIO LORETO

COLEGIO ELEO-

DORO BUSTA-

MANTE GOMEZ

NIDO GRILLITO

MIRA! LA 
CASA DEL PRI-
MO VICENTE!

 “La cancha de mi casa está abierta para que vengan los niños porque afuera no tie-

nen espacio para jugar, de paso a mi me alegran también. Cuando hay crecida en caño a 

veces hay todo tipo de animales. Una vez vi delfines rosados y me emocioné, el mismito 

Pacaya Samiria tengo aquí. Quisiera que este pueda ser un espacio para nuestros niños 

que son el futuro y para todos, pero la gestión es complicada.”

Señora Idelka. Abuelita de Luana y dirigenta vecinal del asentamiento poblacional Ricar-

do Palma.
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CAÑO RICARDO PALMA
UNA OPORTUNIDAD DE GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO-EDUCATIVO 

PARA LA NIÑEZ AMAZÓNICA.NICA EN ENTORNOS LOCALES. 

EXPLORACIÓN DE POSIBLES ESCENARIOS DE JUEGO
¿CÓMO GENERAR DISTINTOS ESPACIOS DE APRENDISAJE AL EXTERIOR CON EL 
PAISAJE AMAZÓNICO?

recuperar el entornoL E Y E N D A

intervenir el entorno
Se aprovecha l la densidad del  bosque para desarrollar un sistema de lagunas de inf i l tración vegetal  que purif iquen progre-

sivamente el  agua proveniente de los desagues de las v iv iendas.  La interacción con el  agua va lcambiando conforme cambie 

evolucione su tratamiento,  cambiando desde puntos de relación puramente v isual ,  a  puntos de uso paisaj íst icos como el  jar-

dín de bambú, y  el  desarrollo de un jardín pol inizador,  donde la interacción con el  agua aún no del  todo l impia,  no es directa, 

pero sí  con la vegetación que crece gracias a el la.

PUERTOS ESCOLARES: PARA EL USO DEL CAÑO 

COMO MEDIO DE CONEXIÓN EN CRECIENTE.

ORILLAS: CONECTAR CRUCES IMPORTANTES

CRUCES ELEVADOS

CRUCES BAJOS

COLEGIOS

BORDES EDUCATIVOS

MALOCAS

CAMINOS DUROS

PASARELA INUNDABLE

Para la segunda mitad del  caño,  se ha ganado un espacio salubre,  en directa relación con la naturaleza y  compatible con el  de-

sarrollo de la biodiversidad existente;  se t iene también la mayor concentración de escuelas en este sector y  por el  mayor uso 

de niños,  por el lo el  segundo paso es lograr que el  niño salga de su casa y  tengas un ambiente adecuado para jugar,  que pueda 

sal ir  del  aula cerrada y  aprender desde la interacción natural .
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DE VIVIENDAS

PUERTO LOCAL DE
PEQUE-PEQUES

IGLESIA SEÑOR DE
LOS MILAGROS

CANCHA
LOCAL

Articulador Hitos
Locales

Calle Barrial

Trasversales verdes

Estanque

Cultivos Inundables

Vegetación preexistente

Cultivos

Árboles frutales

Módulo Rivera

Calle Barrial

Borde Comercio

Bosque preexistente

Jardín de
Polinizadoras

Malocas Miradores

Camino a través de
laguna (purificada)

Árboles frutales

   Biohuerto Escolar

Plaza

CASA DE LA NIÑA
DE LORETO
ALBERGUE INFANTIL

FEMENINO

NIDO GRILLITO
ED. INICIAL: 355 NIÑOS

I.E.P. LORETO
ED. SECUNDARIO: 275 NIÑOS

Plaza Deportiva

CANCHA
LOCAL

Trasversales

Plaza Inundable

 Mariposario

Parque Floral

Malocas Miradores

Malocas Miradores

EMBARQUE
ESCOLAR

Camino paralelo a
lagunas de

Fitodepuración

LAGUNA DE REGISTRO Y
CRIBADO PRIMER NIVEL

LAGUNA DE
FITODEPURACIÓN
SEGUNDO NIVEL

LAGUNA DE
FITODEPURACIÓN DE

TERCER NIVEL

10 50 100 200

EJE DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
el cambio de condición del agua se vuelve un recorr ido de aprendisaje e 
interacción con el medio natural

COLEGIO ELEODORO 

BUSTAMANTE GOMEZ

323 NIÑOS

COLEGIO ELEODORO 

BUSTAMANTE GOMEZ

323 NIÑOS
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10 505

MAPEO PARTICIPATIVO

-VIVIENDA - COLEGIO

-EJE PARQUE ESCOLAR

-PARQUE DE BOLSILLO - COLEGIO 

EJES PRINCIPALES:

-Longitudinal: Conecta los frentes de 

los colegios con el resto del parque.

-Transversal: Atraviesa la manzana 

interiormente a través de los parque 

vegetales como intersección de los 

colegios, y lo conecta incluso con el otro 

colegio en la siguiente manzana y el 

albergue de niñas.

-Ejes articuladores:

-De Cruce: En creciente y vaciante para 

conectar escuela-casa (puente con mó-

dulos de estar a distintos niveles)

-De Colegios: Vías principales-Entrada 

al colegio

Pasarelas:

-Para el recorrido entre la vegetación a 

pesar de la temporada creciente, (y la 

generación de experiencia de paso en-

tre las copas de los árboles, a la altura 

de los frutos).

PLANTA SECTOR

DISEÑO A PARTIR DE DINÁMICAS

DISEÑO A PARTIR DE MOMENTOS

ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL NIÑO DE 

LA CIUDAD AMAZÓNICA

caminos 
conectados
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LOS PARQUES DE BOLSI-

LLO TOMAN LO ADAPTA-

BILIDAD ESPACIAL COMO 

PRINCIPIO, ACOGEN EL 

FLUJO ESCOLAR QUE SE 

CONFIGURARÁ COMO 

UNA DINÁMICA DIARIA 

EN EL PARQUE Y SE CON-

VIERTEN EN PUNTOS DED 

REUNIÓN LOCALES.

¿QUÉ ES LO QUE NECESI-

TA UN ESPACIO ASÍ?

SE PROPONEN ELEMEN-

TOS IDENTIFICADOS A 

TRAVÉS DE IDEAS MEN-

CIONADAS DURANTE EL 

MAPEO PARTICIPATIVO Y 

CARENCIAS ESPECÍFICAS 

DEL LUGAR.

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR

CAMINO HACIA CASAS!

CAMINO HACIA RESTO 

DEL PARQUE!

USO DE PANELES SOLA-

RES PARA TENER ENER-

GÍA NOSTUCNA ESTA-

BLE. ASI LOS PARQUES 

DE BOLSILLO SE CON-

SOLIDAN COMO PUNTOS 

DE REUNIÓN INCLUSO 

DE NOCHE.

ACORDE A LA EDUCA-

CIÓN EN CUIDADO ME-

DIO AMBIENTAL Y RE-

CUPERACIÓN DEL CAÑO 

COMO MEDIO NATURAL 

DESDE SU ESTADO AC-

TUAL CONTAMINADO

CANCHA DEPORTIVA 

ABIERTA Y REORIENTADA. 

CON DIVIDISIONES DE DIS-

TINTOS DEPORTES 

SE PROPONE TAMBIÉN EL ELE-

MENTO PALAFITO COMO UN 

VARIABLE PARA GENERAR DIS-

TINTAS FORMAS DE OCUPAR LA 

PLAZA SEGÚN USOS Y TEMPORA-

DAS

QUIOSCO DE COMIDA Y 

BEBIDAS PARA ABAS-

TECER FLUJO DE LOS 

COLEGIOS Y EL ESPACIO 

DEPORTIVO.

¿QUÉ DEBE TENER EL ESPACIO PÚBLICO INMEDIATO A LA ESCUELA 

EN LA CIUDAD AMAZÓNICA?

SE PROPUSIERON USOS EN FUNCIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE LOS PROPIOS NIÑOS MANIFESTA-

RON QUERER HACER
ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

PARQUES DE BOLSILLO

}
PARQUES DE BOLSILLO

luminaria 
 nocturna estable 

 sombra cercana (na-
tural-artifi cial)

 HITOS LOCALES

 mobiliario de estar 
(descanso-comer) 

basurero-
compostaje

estacionamiento de 
bicicletas
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ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA

CORTE CASA - ESCUELA (A-A)
PUERTO ESCOLAR: BORDE LÚDICO PALAFITOS - COLEGIO ELEODORO BUSTAMANTE GOMEZ

¡LAS CASAS ESTÁN CERCA!
FRENTE DE VIVIENDAS

LAS DINÁMICAS BARRIALES EN EL ESPACIO PÚBLICO LO 

MANTIENEN ACTIVO A LO LARGO DEL DÍA

RECORRER DESDE EL AGUA
EMBARQUE ESCOLAR: LLEGADA A COLEGIO 

ELEODORO BUSTAMANTE LOPEZ
PUERTO DE PEQUE PEQUES PARA TRASLADO A LO LARGO DEL CAÑO Y 

FUERA DE ÉL DURANTE TEMPORADA CRECIENTE

ESPERA SOMBREADA 

MALOCA DE EMBARQUE GUARECIDA 

DE SOL Y LLUVIAS

¡TODO LUGAR ES UN PATIO DE JUEGOS!
FRENTE DE COLEGIOS: LLEGADA

LAS DINÁMICAS DEL COLEGIO CREAN FLUJOS INFANTILES TRANSITORIOS Y DE PERMANENCIA EN 

EL ESPACIO PÚBLICO QUE LO MANTIENEN ACTIVO

CAMINO DE LLEGADA DESDE 

ALBERGUE “LA CASA DE LA NIÑA 

DE LORETO” Y COLEGIO “JOSÉ 

ABELARDO QUIÑONEZ”

TRATAMIENTO DURO

PLATAFORMA DE MADERA

TRATAMIENTO DURO

PASARELA DE MADERA ENTRE VIVIENDAS

JARDÍN DE LLUVIA

CANAL DE DRENAJE DE AGUAS DED LLUVIA 

CON VEGETACIÓN FITODEPURADORA 

ADYACENTE

JARDÍN DE LLUVIA

CANAL DE DRENAJE DE AGUAS DED LLUVIA 

CON VEGETACIÓN FITODEPURADORA 

ADYACENTE

TRATMIENTO DURO

PLATAFORMA DE MADERA

TRATAMIENTO DURO

ESCALERA DE CEMENTO INUNDABLE 

DURANTE TEMPORADA CRECIENTE

TRATAMIENTO DURO

ESCALERA DE CEMENTO INUNDABLE 

DURANTE TEMPORADA CRECIENTE

TRATAMIENTO DURO

PLATAFORMAS MÓVILES FLOTANTES PARA 

CRUCE DURANTE TEMPORADA VACIANTE

FITODEPURADORAS FLOTANTES

FLORES DE BORA MÓVILES ANTE 

EL CRUCE DE PEQUE PEQUES

NPT. + 0.91

NPT. + 0.90

NPT. + 0.89

NPT. + 0.88

NPT. + 0.87

NPT. + 0.86
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ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA

CORTE CASA - ESCUELA (C-C)
BORDE LÚDICO BAJO PALAFITOS - CAÑO - BORDE ESCUELA - COLEGIO

CIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN DE
CONCRETO DE 0.25 x
0.25 X 1.20 m.

RECUBRIMIENTO DE PALAFITOS CON

BREA O PINTURA ASFÁLTICA HASTA

NIVEL DE INUNDACIÓN (+89.00)

CIMIENTO SOBRESALE 20
CM. PARA AISLAMIENTO
DEL TERRENO

REFUERZO ESTRUCTURAL

ARRIOSTRE DE
MADERA SHUNGO
DE 4"

POTENCIAL APERTURA DEL
FRENTE DE LAS  VIVIENDAS
HACIA EL PARQUE. LA
CONFIGURACIÓN VERSÁTIL
DE ELLAS PERMITIRÍA ESTA
ADAPTACIÓN.

ADOPCIÓN DE LAS TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES DE
LA VIVIENDA AMAZÓNICA

0.20

PASARELA INFANTIL

PALAFITOS DE
MADERA SHUNGO
DE 8"

BARANDA TEJIDA VERTICALMENTE
DE FIBRA VEGETAL  CHAMBIRA

BARANDA TEJIDA
VERTICALMENTE DE FIBRA
VEGETAL  CHAMBIRAAMARRE CON FIBRA

ALAMBRE TAMSHI

VIGA DE MADERA
CAPIRONA DE 4"

SOLERA DE MADERA
TORTUGA CASPI DE 6"
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PASARELA ENTRE ARBUSTOS FRUTALES INUNDABLESACCIONES A NIVEL SECTOR: 

3 EJES DE INTERVENCIONES

INTERACCIÓN CON LA 
NATURALEZA

JUEGO ENTRE HIERBA MEDIA-

NA EN TEMPORADA VACIANTE

USO DEL CAÑO COMO CAMINO FLU-

VIAL DURANTE CRECIENTE

INTERACCIÓN CRECIMIENTO INICIAL DE 

CAMU CAMU (FRUTAL INUNDBLE)

CRECIEMIENTO DE CAMU CAMU HASTA 5M.

SOMBRA DURANTE EL RECORRIDO 

MEDIANTE ÁRBOLES INUNDABLES

SOMBRA DURANTE EL RECORRIDO 

MEDIANTE ÁRBOLES INUNDABLES
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BORDE VEGETAL DE TRANSICIÓN 

HACIA EL PARQUE TRATADO CON 

JARDÍN DE LLUVIA

ESTAR

PERMEABILIDAD VISUAL

ESPACIO CONBIJADO DE LAS CON-

DICIONES CLIMÁTICAS A LA HORA 

DE RECREO Y SALIDA

COMPLEMENTARIE-

DAD DE USO CON 

ESCUELA

SALIDA DESDE EL 

BORDE PERMEABLE 

HACIA EL PARQUE DE 

BOLSILLO

ESPACIOS DE  ES-

PERA EXTERIOR Y 

RECORRIDOS SOM-

BREADOS

TRIBNA PARA USOS DE-

PORTIVOS, DE LECTURA 

SEMI EXTERIOR Y ESTAR

ESTACIONAMIENTO 

DE BICICLETAS

ACCIONES A NIVEL SECTOR: 

3 EJES DE INTERVENCIONES

BORDE ESCUELA - PARQUE

Abordar el  tratamienti  del  sector como el 

tratamiento de 3 bordes,  aquellos que tratan 

la manera en que el  niño se relaciona con su 

entorno:

1 BORDE ESCUELALA-PARQUE

Tratamiento de muros permietrales 
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EJE LÚDICO BAJO 

PALAFITOS

ACCIONES A NIVEL SECTOR: 

3 EJES DE INTERVENCIONES

2 BORDE BARRIO-PARQUE

Descubrimiento de un espacio 

local  para la infancia:  Bajo pala-

f i tos

SECTOR LÚDICO

SECTOR LÚDICO

ZONA DE ESTAR HA-

MACAS

ZONA DE EMBARQUE

SECTOR DE PISCINAS

CONECCIÓN CON 

PUENTE

FITODEPURADO-

RAS FLOTANTES 

EN TEMPORADA 

CRECIENTE

EJE DE ÁRBOLES COMO ESTRA-

TEGIA BIOCLIMÁTICA PARA AU-

MENTAR LA VELOCIDAD DE LAS 

CORRIENTES DE AIRE

CIMENTACIÓN

DE CONCRETO DE 0.25 X 0.25 X 

1.20 m.

ZONA DE HAMACAS INDIVIDUALS

ZONA DE HAMACAS INDIVIDUALS

HAMACA GRUPAL

EL CIMIENTO SOBRESALE 20 CM. 

PARA AISLARSE DEL TERRENO

ZONA DE EMBARQUE DE PEQUE 

PEQUES 

PASARELA INFANTIL

PALAFITOS DE MADERA 

SHUNGO DE 8”

RECUBRIMIENTO DE PALAFITOS CON BREA O 

PINTURA ASF[ALTICA HASTA NIVEL DE INUN-

DACIÓN (+89.00)

POTENCIAL DE APERTURA DEL FREN-

TE DE LAS VIVIENDAS HACIA EL PAR-

QUE. LA CONFIGURACIÓN VERSÁTIL DE 

ELLAS PERMITIRÍA ESTA ADAPTACIÓN
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ACCIONES A NIVEL SECTOR: 

3 EJES DE INTERVENCIONES

caminos 
conectados

CONECTOR DE 

ORILLAS

VACIANTE: 

CERCANÍA A VEGE-

TACIÓN POR UN EJE 

SOMBREADO.

OCUPACIÓN ESPONTÁ-

NEA DE LA ZONA INFE-

RIOR DEL PUENTE

CRECIENTE 

CRUCE Y RELACIÓN 

CON EL AGUA EN CRE-

CIENTE POR CERCANÍA 

A LAS MALOCAS UBICA-

DAS A COTA MENOR

ACERCAMIENTO PASIVO 

A LA FAUNA ACUÁTICA 

EN MEDIO DE VEGE-

TAIÓN FITODEPURADO-

RA VERTICAL

RECORRIDO DEL CAÑO 

MEDIANTE EL MEDIO 

LOCAL: PEQUE PEQUES

INCREMENTO DE FAU-

NA ACUÁTICA

ACTIVIDADES LÚDICAS 

Y DE DESCANSO

ACTIVIDADES LÚDICAS 

Y DE DESCANSO

CRUCE ELEVADO 

PERMITE RELACIÓN 

VISUAL CON LAS 

COPAS DE LA VEGETA-

CIÓN MÁS ALTA DEL 

PARQUE

HABITAR ESPONTÁNEO BAJO 

SOMBRA DEL PUENTE

ACTIVIDADES DE DESCANSO Y 

JUEGO EN RELACIÓN A CRECIEN-

TE DEL AGUA CERCA A LA ORILLA

RELACIÓN VISUAL CON 

AVES Y VEGETACIÓN DE 

MAYOR ALTURA

MIRADOR

MALOCAS PEQUEÑAS 

PARA USO LIBRE DE LA 

COMUNIDAD

RECORRIDO POR PASA-

RELA ENTRE COPAS DE 

ÁRBOLES FRUTALES

RECORRIDO POR PASA-

RELA ENTRE COPAS DE 

ÁRBOLES FRUTALES

CULTIVO Y JUEGO EN 

BAJADA HACIA EL 

CAÑO

MAYOR CERCANÍA A 

FAUNA ACUÁTICA

CRUCE ELEVADO 

GENERA RELACI[ON 

VISUAL HACIA EL 

PAISAJE DE LA LAGU-

NA MORONACOCHA 

SIGUIENDO EL EJE DE 

AGUA

3 BORDE CONECTOR

La unión entre zonas de v i-

vienda y educación

SE DESARROLLA UN CRUCE EN EL PRINCIPAL DEL PARQUE ARTICULANDO COLEGIOS 

A LO LARGO DE TODA LA MAZANA.

LOS ESPACIOS DE ESTAR SON TECHADOS Y SE DESARROLLAN COMO MALOCAS DE 

USO MÚLTIPLE QUE SE DEFINE SEGÚN LA OCUPACIÓN ESPÓNTANEA DE LAS PERSO-

NAS. LOS NIVELES DESFASADOS DE LAS MALOCAS PERMITEN DISTINTOS GRADOS DE 

INTERACCIÓN CON EL EJE PERPENDICULAR DEL CAÑO.
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LA RESPUESTA DE LA TIPOLOGÍA 

LOCAL AL CLIMA

LA MALOCA COMO MÓDULO PARA 

ESPACIOS DE COBIJO

EL SISTEMA VERNACULAR

RADIACIÓN SOLAR, 

CALOR Y EL HABITAR 

AMAZÓNICO

MAYOR RADIACIÓN 

SOLAR

En las horas de la 

mañana y tarde tem-

prana:

Se requiere un ma-

yor área de sombra, 

tener una condición 

semiexterior como 

estrategia es clave.

RADIACIÓN 

MODERADA-ALTA

Aún se requiere de 

sombra pero la sen-

sación de calor dis-

minuye un poco y 

pueden darse apro-

piaciones del  espacio 

con act iv idades pasi-

vas como el  descanso 

o la conversación 

RADIACIÓN 

MODERADA-BAJA

En la tarde avanzada, 

se puede dispensar 

de la sombra y  tener 

aproximaciones más 

directas 

La radiación solar y  el 

aporte de calor de esta 

modif ica también los 

hábitos de las perso-

nas a lo largo del  día 

creado.

27.5 °C
MEDIA DE TEMPERATURA 

EN IQUITOS, EVIDENCIA LA 

IMPORTANCIA DEL ESPA-

CIO EXTERIOR EN CLIMA 

CÁLIDO HÚMEDO

Techado
Con hojas de palmera que 

son un buen aislante térmi-

co, éstas se cambian perio-

dicamente. 

Las especies más usadas 

son el irapay, y la yarina en 

casos de zoans inundables

LA MALOCA
Se eleva sobre palafitos en respuesta a las inundaciones, provee de puntos de des-

canso guarecidos de las horas de sol y las constantes lluvias del clima cálido hu-

medo. Esto se convierte también en una oportunidad de interacción con los árboles 

más altos y aquellos en área inundable

Vigueta
Madera capirona

Viga
Madera capirona de 4”

Uniones
Amarre con fibra alambre 

vegetal tamshi 

Solera
Madera tortuga caspi de 6”

Columnas u Horco-

nes
Madera Huacapú (shungo) 

de 8”

Baranda
De fibra de chambira tejida, 

extraída de la palmera del 

mismo nombre, muy usado 

en la zona

TRATAMIENTO PARA LA 

HUMEDAD

Recubrimiento de las co-

lumnas con brea hasta área 

inundbale para incrementar 

la resistencia a la pudrición.

CIMENTACIÓN

De concreto  de 0.25 x 0.25 

x 1.20 m. para el contacto 

directo con la tierra húme-

da, es necesario que sobre-

salga 20 cm por encima de 

la tierra.
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ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

ESPACIOS INTERMEDIOS

SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE ESPACIOS 

INTERMEDIOS

SI LA AMAZONÍA ESTÁ COMPUESTA POR ALTOS ÁRBOLES, LA 

CIUDAD INFORMAL LE SUMA LA DENSIDAD VERTICAL DE LOS 

PALAFITOS.

A PARTIR DE LA REINTERPRETACIÓN DE ESTE ELEMENTO SE 

CREA UN SISTEMA DE ARQUITECTURA MÍNIMA PARA DESCU-

BRIR DISTINTAS FORMAS DE INTERACTUAR CON LA NATURA-

LEZA.

BORDE 

ESCUELA - PARQUE

PASARELA 

BAJO VIVIENDAS DE PALAFITOS

PUENTE

CATÁLOGO

EXPLORATIVO

SE REALIZÓ ESTUDIO DE 

LA FLORA ENDÉMICA DE 

LA AMAZONÍA Y CÓMO CAD 

UNA PUEDE GENERAR 

DISTINTOS ESCENARIOS 

DE INTERACCIÓN CON EL 

NIÑO. LA ESCALA ENTRE 

FLORA Y NIÑO VARÍA MU-

CHO Y POR ELLO PRESEN-

TA LA PREGUNTA: ¿CÓMO 

POTENCIAR ESTAS RELA-

CIONES MULTISENSORIA-

LES DESDE LA ARQUITEC-

TURA?
VEGETACIÓN ACTUAL EXISTENTE.

ESPACIOS IN-
TERMEDIOS
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ZONA 

INUNDABLE
VALORACIÓN DE 

CONDICIONES CRE-

CIENTE Y VACIANTE Y 

USO DE VEGETACIÓN 

COHERENTE REVALO-

RANDO LA RIQUEZA 

FRUTAL-MEDICINAL 

DE LA SELVA E INCO-

PORANDO UNA ZONA 

TRANSICIONAL DE VE-

GETACIÓN DE SUELOS 

HUMEDOS.

JARDÍN 

TINTÓREO
CULTIVO DE ESPECIES 

DE FIBRA Y TINTES 

NATURALES PARA EL 

APRENDISAJE SOBRE 

EL USO ARTESANAL 

QUE SE REALIZA AN-

CESTRALMENTE EN 

LAS COMUNIDADES 

DE LA SELVA + MALO-

CA COMUNAL.

MINI HUERTOS 

ESCOLARES
CONCEPCIÓN COMO 

ESPACIO EXTERIOR 

COMÚN A LOS COLE-

GIOS POSIBILITANDO 

OPORTUNIDADES DE 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Y APRENDER DEL CA-

RÁCTER PRODUCTIVO 

DEL PAISAJE.

ZONA DEPORTIVA
CANCHA RE-ORIEN-

TADA  Y DE USO MÚL-

TIPLE PARA HACER 

DEPORTE FUERA DEL 

HORARIO ESCOLAR 

(ABIERTO A LA COMU-

NIDAD)

DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA USOS SEGÚN ESTACIONALIDAD

PENSAR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A LO LARGO DE DISTINTAS ESTACIONALIDADES QUE TIENE LA AMAZONÍA CONSIDERANDO SOBRETODO 

LOS CAMBIOS RESPECTO A LOS CICLOS DEL AGUA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS ESCOSISTEMAS AMAZÓNICOS TOPOGRÁFICOS SEGÚN ELLA.

¡EJE DE PARQUE ESCOLAR 

CON DIVERSIDAD DE ESCE-

NARIOS DE JUEGO PARA LA  

NIÑEZ DE LA AMAZONÍA!

EL CICLO DINÁMICO DE LA NATURALEZA Y DEL JUEGO DEL NIÑO

LOS NIÑOS Y LA NATURALEZA SON DINÁMICOS, ATRAVIESAN POR DISTINTAS ETAPAS Y CAMBIAN. POR ELLO EL 

HABITAR DE LA ANTURALEZA POR LOS NIÑOS VA MÁS ALLA DEL ENFOQUE MULTISENSORIAL O EL EDUCATIVO, 

TRASPASA EL FIN LÚDICO Y SE TORNA EN UN CICLO QUE CAMBIA A LA PAR QUE EL CICLO BIOLÓGICO DE LA FLO-

RA, FAUNA Y RECURSOS DE LA CIUDAD AMAZÓNICA.

ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA

CRECIDA DEL CAÑO RICARDO PALMA

INTERACCIóN 
CON 

NATURALEZA

CAMPO DE JUEGOS AL 

EXTERIOR

TALLER ECOLÓGICO 

PRÁCTICO

TALLER ECOLÓGICO 

PRÁCTICO

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS

JUEGO SEMI ACTIVO  
 SENSORIAL 

 JUEGO SIMBÓLICO-       
 SENSORIAL  

 JUEGO SIMBÓLICO-         
    SENSORIAL 

JUEGO ACTIVO
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ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA

CORTE EJE PARQUE ESCOLAR (B-B)
BORDE LÚDICO BAJO PALAFITOS - CAÑO - BORDE ESCUELA - COLEGIO

SECTORES ECOLÓGICOS DE LA SELVA BAJA

NO INUNDABLE
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ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA

CORTE CASA - ESCUELA (D-D)
BORDE LÚDICO BAJO PALAFITOS - CAÑO - BORDE ESCUELA - COLEGIO

SECTORES ECOLÓGICOS DE LA SELVA BAJA

GALERÍA
Zona húmeda,  los árboles 

pueden ser costantemen-

te removidos

RESTINGA
Cult ivo de árboles frutales semi inundables e inundables

BARRIAL
Oril la inmediata del  caño,  se trata con arbustos inundables y  plantas f i todepuradoras 

arraigadas y  f lotantes.

NO INUNDABLE NO INUNDABLE
INUNDABLE Área más fért i l  de la Amazonía de la selva baja.  Cult ivos inundables frutales y  medicinales
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ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

CRUCE DE ORILLAS

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TARTAMIENTO DE BORDE 

DE VIVIENDAS

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR

CAMINO ENTRE CASAS!

PUENTE LOCAL 

HACIA VIVIENDAS

PASARELA ENTRE 

FRUTALES

ALBERGA LA CHAMBIRA COMO 

PALMERA DE FIBRA VEGETAL PARA 

ARTESANÍAS Y ES CONTENIDO POR 

ARBUSTOS DE TINTES NATURALES 

(ACHIOTE, MISHQUIPANGA, RETAMA 

Y COCONA) COMO BORDE VEGETAL

TALLER MALOCA

RETAMA

CAMU CAMU

AGUAJE

HUASAI

COCONA

MISQUIPANGA

ACHIOTECOMO ESPACIO COMÚN 

A LOS COLEGIOS LORE-

TO Y ELEODORO BUSTA-

MANTE

COLEGIO ELEODORO BUSTAMAN-

TE GOMEZ

COLEGIO LORETO

SECTOR CON REBALA-

DERAS Y RECORRIDOS 

ENTRE VEGETACIÓN VER-

TICAL

EN EL FRENTE 

DE LAS VIVENDAS 

PARA CERCANÍA 

A LA COMUNIDAD

ZONA CON VEGETACIÓN PURIFICA-

DORA DEL AGUA QUE CREA UN HÁ-

BITAT DE HUMEDALES DEL QUE LOS 

NIÑOS PUEDEN APRENDER

¿CÓMO PUEDE SER EL ESPACIO PÚBLICO EN LA AMAZONÍA? SE IDENTIFICARON POTENCIALES ESCENARIOS DE INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA Y SE REA-

FIRMO EL CARÁCTER DE CADA UNO SEGÚN SUS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y DE CERCANÍA AL 

EJE DE VIVIENDAS O AL ESCOLAR

ESTRATEGIAS DESDE EL NIÑO:

PARQUES DE BOLSILLO

JARDÍN DE ESPECIES 
TINTÓREAS

JARDÍN DE 
FITODEPURADORAS

HUERTO ESCOLAR

ZONA DE JUEGOS ENTRE 
FITODEPURADORAS

ZONA DE PLANTAS 
TRADICIONALES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

CAÑOS URBANOS COMO ESCENARIO DE JUEGO Y EDUCACIÓN

LA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL NIÑO DE LA CIUDAD AMAZÓNICA

PROYECTO

DE FIN DE CARRERA

MENCIÓN: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR 

EL TÍTULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y URBANISMO
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TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR
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HACIA VIVIENDAS

PASARELA ENTRE 

FRUTALES INUNDABLES

CAMU CAMU

AGUAJE

HUASAI

COLEGIO ELEODORO BUSTAMAN-

TE GOMEZ

COLEGIO LORETO

VEGETACIÓN FRUTAL 

INUNDABLE CUBRE LA 

ORILLA 

LA PASARELA SE CONVIERTE 

EN EL NUEVO BORDE FRENTE 

AL CAÑO EN CRECIENTE

DURANTE CRE-

CIENTE COBIJA 

AVES ACUÁTICAS

MOVILIDAD DE 

PEQUE PEQUES

JARDÍN DE ESPECIES 
TINTÓREAS

JARDÍN DE 
FITODEPURADORAS

PUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

ZONA DE JUEGOS ENTRE 
FITODEPURADORAS

ZONA DE PLANTAS 
TRADICIONALES

¿CÓMO PUEDE CAMBIAR EL ESPACIO PÚBLICO RECREACIONAL DE 

LOS CAÑOS?

EL DINAMISMO DE LA CONDICIÓN INUNDABLE ESTACIONAL DE LA AMAZONÍA PROPICIA CAMBIOS 
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RESÚMEN:

Las ciudades amazónicas están creciendo, y tienen la particularidad de concentrar un porcentaje alto de 

población joven; así, 50% de la población de Iquitos es menor a 15 años, lo que evidencia una niñez cada 

vez más urbana y la existencia de necesidades específicas de los niños, que deben ser atendidas por el 

espacio público de ésta.

La ciudad informal desarrollada en las periferias, es el sector más denso, con mayor grado de pobreza, y 

mayor riesgo salubre; pero es también el más conectado con la naturaleza y dónde más niños se encuen-

tran: Este es el medio de los caños urbanos, pequeñas entradas de agua al área urbana que tienen cambios 

estacionales de creciente y vaciante, y por ello propician un habitar dinámico y adaptativo ideal para el 

desarrollo infantil de los niños con el medio. 

El objetivo del proyecto es demostrar que e sposible generar un modelo de espacio público con carácter 

lúdico y educativo desde el niño y considerando sus dinámicas adaptativas y un enfoque participativo para 

la elaboración de la propuesta. Así, este proyecto reinterpreta los escenarios de juego infantil en la ciudad 

informal, para proponer ambientes, recorridos y elementos de exterior para desarrollar espacios públicos 

de calidad para la niñez de la Amazonía.
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SER NIÑOS EN LA CIUDAD AMAZÓNICA
EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

PROBLEMA: EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD AL MARGEN DE LA NIÑEZ Y LA NATURALEZA

ESCENARIOS DE REAPARICIÓN
¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS?

Espacios alrededor de los colegios y Espacios Recreativos

Escenarios de Juego en la ciudad Amazónica

¿DÓNDE ESTÁ LA NATURALEZA?

Reaparición del agua

Reaparición de la vegetación

HALLAZGO: LA ESCALA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS PARA LA NIÑEZ

OPORTUNIDAD: EL VALIOSO ENCUENTRO NIÑEZ - NATURALEZA

APRENDER Y JUGAR EN LA AMAZONÍA

(RE) GENERAR ESPACIOS LÚDICO EDUCATIVOS
POSTURA: CREAR ESPACIO PÚBLICO DESDE LA NIÑEZ

1 ADECUAR EL LUGAR: RECUPERAR EL AGUA

2 EL ENTORNO LOCAL

LAS CASAS

Entender la tipología vernacular (maloca) e informal (palafitos) amazónica

LOS COLEGIOS

Espacios de aprendisaje actuales

(Espaacios intermedios_ referente engawa)

Espacios de Aprendisaje posibles

3 INTERVENIR! ESTRATEGIAS DESDE LA OCUPACIÓN DEL NIÑO

CAMINOS CONECTADOS

PARQUES DE BOLSILLO

ESPACIOS INTERMEDIOS CON LA NATURALEZA

INTERACCION CON LA NATURALEZA

ESPACIOS DE COBIJO

ESCALA PEQUEÑA
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TRABAJO POSIBLE GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD Y LOS NIÑOS DEL CAÑO 

RICARDO PALMA.

Y AL APRENDISAJE EN:

CASA CIUDADES AMAZÓNICAS AUTOSOSTENIBLES
AULA ESPACIOS PARA EL APRENDISAJE

PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD DE TSUKUBA

¡GRACIAS!
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SER NIÑOS 

EN LA CIUDAD AMAZÓNICA

¿QUÉ ES LO QUE IMPLICA?
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EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES AMAZÓNICAS

“

“

El crecimiento de la población urbana frente a la 

asentada en las áreas rurales es una tendencia cada 

vez más fuerte a nivel nacional.

Este crecimiento ha desarrollado dos tendencias 

a nivel nacional: Mientras en los contextos rurales 

predominan los niños como población principal; los 

jóvenes predominan en los contextos urbanos.

¿Pero éste es también el caso de la ciudad 

Amazónica?
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IQUITOS

NAUTA

REQUENA

SAN LORENZO

YURIMAGUAS

IQUITOS

SELVA ALTA

SELVA BAJA

CENTROS 

POBLADOS

YURIMAGUAS

PUCALLPA

PUERTO MALDONADO

SAN ANTONIO 

DEL ESTRECHO

CABALLOCOCHA

FUENTE: Ciudades Amazónicas según 

proyecto CASA, 2018.

Mapa de Loreto elaborado con data de 

Ministerio del Ambiente.

LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN 

DE LORETO SE ASIENTA EN LOS 

CENTROS URBANOS
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EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

LORETO RURAL - MUNDO DE NIÑOS

“

“

Loreto posee, desde el nivel departamental, la tasa 

de natalidad más alta a nivel nacional (Aramburú, 

2015); otros datos estadísticos, como la cantidad de 

hijos por mujer, y la cantidad de madres adolescen-

tes evidencian la edad de la población.

Loreto tiene en sus centros poblados no urbanos 

una concentración de 18.92% de niños menores de 

4 años, y 29.72% de niños entre 5 y 14 años, ambos 

porcentajes conforman la mayoría poblacional infan-

til que indica la tendencia nacional.
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FUENTE: Plan de desarrollo urbano 

(PDU) 2021.

INEI 2019 Perfil Sociodemográfico del 

departamento de Loreto

FUENTE: DOUROJEANNI (2013) Loreto 

Sostenible al 2021.

FOTOGRAFÍA: “Fútbol Peruano” Loreto 

Manzán, 2017. Eleazar Cuadros.

65% 
NIÑOS DE LORETO EN 

SITUACIÓN DE POBREZA

39% 
NIÑOS POBRES VIVE EN 

ÁREAS RURALES
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EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

IQUITOS ESTÁ RODEADO DE NATURALEZA

“

“

“

“

En el contexto de las ciudades Amazónicas, el desa-

rrollo de la mancha urbana implica un cambio en las 

relaciones que establece con la naturaleza circun-

dante. Iquitos está rodeado de bosque Amazónico y 

varios cuerpos de agua delimitan sus riveras. 

Pero esta conexión tan fuerte a nivel geográfico con 

la naturaleza contrasta con la poca vinculación que 

tiene la vida urbana interior con ella.

Iquitos está rodeado de centros poblados y si la 

tendencia de migración rural-urbana se mantiene, 

mucha población seguirá asentandose en Iquitos.

¿Está lista la ciudad amazónica para afrontar este 

flujo?

IQUITOS ESTÁ RODEADO DE GENTE
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R AMAZONAS

R ITAYA
LAGUNA 

MORONACOCHA

LAGUNA 

RUMOCOCHA

R NANAY

41% POBLACIÓN DE LORETO 

ESTÁ EN IQUITOS

FUENTE: Plan de desarrollo urbano 

(PDU) 2021.
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“

“

El proceso migratorio a las ciudades, en la selva, se 

traduce directamente en el traslado de muchos de 

los niños actualmente asentados en zonas rurales de 

Loreto. 

El grado de natalidad, alto en todo el deparmento de 

Loreto,y la densidad, aunque aún baja, de las ciuda-

des amazónicas, permiten ver una niñez protagónica 

en las calles de Iquitos.

Todo esto fortalece el desarrollo creciente de una 

niñez cada vez más urbana.

EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

LOS NIÑOS EN IQUITOS NO SON POCOS
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FUENTE: PDU 2021 Tomo 2 (p. 81)

50% 

48.2% 

34% 

POBLACIÓN DEIQUITOS 

ES MENOR DE 15 AÑOS

DE LOS ESTUDIANTES 

CURSA PRIMARIA

DE LOS ESTUDIANTES 

CURSA SECUNDARIA

FOTOGRAFÍA: Intervención hecha por 

niños y la ONG Infant. Puerto Santa 

Rosa, Belén. ONG Infant.
FUENTE: DOUROJEANNI (2013) Loreto 

Sostenible al 2021.

INEI 2019 Perfil Sociodemográfico del 

departamento de Loreto
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“

“

“En Iquitos el crecimiento de la población urbana 

marginal se produce por medio del flujo migratorio 

interno del campo a la ciudad, de las áreas urbanas 

menores a las mayores migraciones sub-urbana; es 

decir, principalmente por los nativos amazónicos que 

migran de sus comunidades nativas a la ciudad (Iqui-

tos). Al llegar a la ciudad se asientan principalmente 

en los asentamientos urbano marginales.” 

Está tendencia identificada por Egoavil (1992) ha sido 

constante hasta hoy en día: Para la creciente llegada 

de familias desde el ámbito rural, la solución mu-

chas vea través de las viviendas con palafitos ubica-

das en áreas ribereñas, que configuran el escenario 

de la ciudad informal amazónica.

EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

UNA NIÑEZ CADA VEZ MÁS URBANA
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FUENTE: PDU 2021 Tomo 2 (p. 81)

50% DE LA EXTENSIÓN DE IQUITOS ES CONFORMA-

DA POR BARRIOS MARGINALES

FUENTE: DOUROJEANNI (2013) Loreto 

Sostenible al 2021.

INEI 2019 Perfil Sociodemográfico del 

departamento de Loreto

50% 
POBLACIÓN DEIQUITOS 

ES MENOR DE 15 AÑOS
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“

“

El desarrollo de niños y familias en barrios margi-

nales puede tener los beneficios de insertarse en la 

ciudad, pero los servicios insuficientes dejan proble-

mas pendientes en el ambiente urbano como la falta 

de ventilación, hacinamiento y la exposición a enfer-

medades infantiles crónicas.

BAJO ESTE CONTEXTO, LA VIDA EN EL ESPACIO 

FUERA DE CASA REQUIERE IR MÁS ALLA Y SUPLIR 

LAS CARENCIAS DE LAS VIVIENDAS MENOS BENE-

FICIADAS.

EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

UNA NIÑEZ VULNERABLE
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FUENTE: PDU 2021 Tomo 2 (p. 81)

50% 
POBLACIÓN DEIQUITOS 

ES MENOR DE 15 AÑOS

50% DE LA EXTENSIÓN DE IQUITOS ES CONFORMA-

DA POR BARRIOS MARGINALES

FOTOGRAFÍA: Fotografías La Ceguera

FUENTE: DOUROJEANNI (2013) Loreto 

Sostenible al 2021.

INEI 2019 Perfil Sociodemográfico del 

departamento de Loreto
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“

“

LA CASA

Muchas viviendas de la ciudad amazónica están en 

lote alargados o pequeños, ello no permite buena 

ventilación ni confort infantil.

EL ESPACIO PÚBLICO

Se convierte en extensión de la vivienda para estar 

cómodos, sin perder la cercanía del control de los 

padres pero el tránsito de mototaxis y otros factores 

pueden ser riesgos.

LA ESCUELA

70% de las escuelas de Loreto necesitan ser reno-

vadas, y muchas no están adaptadas al clima de la 

selva baja.

EL PATIO

Configura un ambiente fresco y es exitoso para los 

niños sobretodo cuando posee sombra.

LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN LA CIUDAD 

AMAZÓNICA JUEGAN UN ROL CLAVE EN LA REA-

CREACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS.

EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD Y LOS CIUDADANOS EN CRECIMIENTO

ESTAR AFUERA ES IMPORTANTE
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27.5 °C

3284MM

MEDIA DE TEMPERATU-

RAS ANUALES

MEDIA DE LLUVIAS 

ANUALES

FUENTE: Proyecto CASA.

FUENTE: Google Earth.
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ESCENARIOS DE  REAPARICIÓN

LA VIDA DE LOS NIÑOS SE DESARROLLA 

EN ENTORNOS CERCANOS A CASA (CERCA-

NOS), AL COLEGIO (MEDIANOS) Y PÚBLICOS, 

EN CONTEXTOS FORMALES E INFORMALES.

 ¿CUÁLES SON LAS DINÁMICAS DE LOS NI-

ÑOS ENTRE ESTOS ESCENARIOS?

¿ESTÁ PRESENTE LA NATURALEZA?
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¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS?

El equipamiento 

educativo es un 

atractor de flujos 

infantiles, a nivel 

metropolitano, está 

atracción se centra 

en dos distritos, 

pero localmente 

cada institución 

implica también

Un recorrido infantil 

hacia el colegio

Un espacio público 

circundante a las 

escuela

EL ESPACIO PÚBLI-

CO DEBE CONSI-

DERAR LAS DINÁ-

MICAS INFANTILES 

RESPECTO A SUS 

COLEGIOS.

55.7% 19.99%EQ. EDUCATIVO EN EL 

DISTRITO DE IQUITOS

EQ. EDUCATIVO EN EL DIS-

TRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
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¿EN LOS ENTORNOS DEL ESPACIO EDUCATIVO?

Los entornos circun-

dantes a los espacios 

educativos no respon-

den a las necesidades 

de los niños en el 

espacio público.

Situaciones de alta 

velocidad vehicular 

y cruce de flujos, 

retiros cortos frente 

a locales educativos 

que congregarán un 

flujo importante de 

niños, etc.

LOS NIÑOS NO ENCUENTRAN AQUÍ ESPACIOS ADECUADOS
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¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS?

La concepción de 

los espacios recrea-

tivos, y la mayoría 

de los espacios 

públicos de Iquitos 

se ha desarrollado 

desde una concep-

ción estandarizada 

de plaza cuadrada 

con la implemen-

tación de un área 

limitada de “juego” 

para los niños.

EL ESPACIO PÚ-

BLICO DEBE RES-

PONER AL CLIMA, 

POTENCIALES 

RECURSOS LÚDI-

COS DE LA CIU-

DAD AMAZÓNICA 

Y FOMENTAR LA 

EXPLORACIÓN DEL 

NIÑO EN VEZ DE 

CONFINARLO. 
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¿EN LOS GRANDES ESPACIOS RECREATIVOS?

“I am convinced 

that standardized 

playgrounds are 

dangerous, just in 

another way (...) 

Standardization is 

dangerous becau-

se play becomes 

simplified and the 

child does not have 

to worry about his 

movements.” Helle 

Nebelong en Patrick 

Albert. Playspace 

for All.

LOS NIÑOS NO ENCUENTRAN AQUÍ ESPACIOS ADECUADOS
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¿DÓNDE ESTÁN LOS NIÑOS?

Los espacios públi-

cos han incorporado 

poco las interaccio-

nes con la naturale-

za, lo que desapro-

vecha las grandes 

oportunidades de 

aprendizaje infantil 

en contacto con el 

ecosistema amazó-

nico.

Los niños de la 

ciudad amazónica, 

han generado sus 

propios escenarios 

de juego, presentes 

mayormente en la 

ciudad informal con 

cercanía a los re-

cursos hídricos; por 

esto, se identifica a 

los caños urbanos, 

presentes en ambas 

riberas de la ciudad 

de Iquitos.

28



EN LOS ALREDEDORES DE SU ENTORNO LOCAL

“La pequeña ciu-

dad es el barrio y, 

si la política admi-

nistrativa arranca 

del barrio, si lo 

defiende, si prote-

ge sus caracterís-

ticas y garantiza 

su identidad y una 

suficiente autono-

mía, el proceso de 

recuperación, aun 

de las zonas más 

degradadas, puede 

tener esperanzas 

de éxito.” (Tonucci, 

2015, p. 171)

¡LOS NIÑOS CREAN AQUÍ ESCENARIOS DE JUEGO!
FOTOGRAFÍA: Debora Sanchez
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El juego a través de 

la exploración de 

niveles sumada a 

estar inserto en un 

ambiente dinámico 

como el clima y la 

inundabilidad, ofre-

ce muchas posibili-

dades de recreación 

para el niño.

PASARELAS ELEVADAS

ESCENARIOS DE JUEGO
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Poseen dinámicas 

cambiantes a lo lar-

go del año al seguir 

un cilo biológico 

dinámico de manera 

análoga al mismo 

crecimiento de 

los niños, por esto 

genera variedad de 

estímulos desde en 

enfoque multisen-

sorial, elemental 

para el juego y de-

sarrollo infantil.

ÁRBOLES Y NATURALEZA
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Armables y desar-

mables, se adaptan 

al lugar, usualmen-

te de un entorno 

pequeño y barrial, 

y a las necesidades 

de juego dispues-

tas por los mismos 

usuarios, la cosn-

trucción del espacio 

virtual a travpes del 

juego por los mis-

mos niños es lo que 

le da el éxito.

Concepto: 

Greensward Foun-

dation.

POTENCIALES PARQUES DE BOLSILLO

ESCENARIOS DE JUEGO
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La condición de en-

contrarse bajo som-

bra, en un ambiente 

exterior beneficia 

la ocupación en 

confort, la densi-

dad de elementos 

verticales definido 

por la ciduad formal 

incrementa las po-

sibilidades de juego 

imaginativo.

PALAFITOS
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Los retiros ofrecen 

proximidad a la vi-

vienda fomentando 

la vigilancia pasi-

va, funciona como 

elemento de transi-

ción y brinda con-

fort para el juego 

al generar sombra 

estando al exterior.

RETIROS

ESCENARIOS DE JUEGO
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Generar espacios 

contenidos peque-

ños, de reunión, de 

refugio puede ayu-

dar especialmente a 

los niños pequeños 

a sentirse protegi-

dos y resguardalos 

del clima exterior.

ESPACIOS DE COBIJO

FOTOGRAFÍA: “Es la lluvia que cae” 

Loreto 2017. Eleazar Cuadros.
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¿DÓNDE ESTÁ LA NATURALEZA? POR CUERPOS DE AGUA

QUEBRADA 

SACACHORRO

CAÑO 

RICARDO 

PALMA

QUEBRADA 

SINCHICARI

CAÑO RE-

SIDENCIAL 

QUIÑONEZ

CAÑO 

RESIDENCIAL 

CAHUIDE 
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VEGETACIÓN 

GENERADA POR 

ENTRADAS DE 

AGUA

BARBECHOS 

FORESTALES

HUERTOS 

INTERIORES

POR ESPACIOS VERDES
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¿DÓNDE ESTÁ LA NATURALEZA? POR CUERPOS DE AGUA

CAAÑO RE-

SIDENCIAL 

QUIÑONEZ

CAÑO 

RICARDO 

PALMA

CAÑO 

RICARDO 

PALMA
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VEGETA-

CIÓN RIBE-

REÑA

BARBE-

CHOS FO-

RESTALES

HUERTOS 

INTERIORES

POR ESPACIOS VERDES
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LA REAPARICIÓN DE LA NATURALEZA BIODIVERSIDAD AVES

56

23 

ESPECIES EN AM-

BIENTE URBANO.

FAMILIAS DE AVES 

EN AMBIENTE UR-

BANO.

La riqueza de 

especies del am-

biente urbano de 

Iquitos se mantiene 

por las condiciones 

ambientales de la 

ciudad y hábitos de 

los residentes como 

los huertas con 

árboles frutales de 

las casas.

(Orbe,p.55)

Así Iquitos alber-

ga aver frutívoras, 

acuáticas y ribere-

ñas.
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BIODIVERSIDAD ÁRBOLES FRUTALES

0.97%
DE LAS CALLES 

POSEE ÁREAS CON 

VEGETACIÓN

HAY PREDOMI-

NANCIA POR LAS 

PALMERAS Y LOS 

ÁRBOLES FRUTA-

LES MUY COMUNES 

DE ENCONTRAR EN 

LOS HUERTOS DE 

LAS VIVIENDAS 

FUENTE: Composición arbórea urbana 

de Iquitos. Julio Aquino.
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LOS CAÑOS URBANOS, COMO 

INTERSERCCIÓN VALIOSA DE ESCENARIOS 

LAS MAYORES OPORTUNIDADES DE

TRABAJAR EN    

EL ENCUENTRO MÁS CERCANO CON LA 

NATURALEZA SE DA EN ENTORNOS LOCALES

El espacio que genera un mayor contacto con la la natura-

leza está en entornos locales por la cotidianidad, cercanía a 

las viviendas de los niños y el cuidado de la comunidad

A.Inundables

Huertos

Retiros 

arborizados

Plazas

i
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MUCHOS ESCENARIOS DE JUEGO EXITOSOS

 SE DAN EN ENTORNOS LOCALES

ESPACIOS LOCALES, PRESENTAN UNA 

DE JUEGO Y NATURALEZA, PUES OFRECE AL NIÑO 

DESARROLLO Y RECREACIÓN.

ESCALA LOCAL 

El mejor espacio para jugar para los niños en la ciudad Amazónica NO 

está en los grandes espacios recreativos de escala urbana, y tampoco 

en aquellos circundantes a los colegios.

El j i j l i l i d dd A ó i NO
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Este proyecto plantea el desarrollo de un sistema de parques 

recreativo-educativos al incorporar los colegios que rodean los 

caños urbanos, reintegrarlos con el recurso natural del caño y 

generar oportunidades de aprendizaje y juego en contacto con la 

naturaleza, considerando las pre-existencias de cada sector como 

los pequeños comercios locales, la conexión con el cuerpo de agua 

mayor (río o laguna) y la integración de la ciudad informal con la 

formal Iquiteña, todo ello considerando la escala, velocidad y segu-

ridad infantil al igual que los factores necesarios para su desarro-

llo cognitivo mediante el juego al aire libre. 

El proyecto propone una metodología de diseño basada en la 

reinterpretación de los escenarios de juego de la ciudad informal 

amazónica, con la finalidad de ir más allá una intervención puntual 

y a través de un enfoque de sistema urbano, lograr que ésta pueda 

ser replicada a largo plazo de manera metropolitana, en búsqueda 

de la reincorporación del niño a toda la ciudad amazónica.

CAÑOS URBANOS: CAÑO RICARDO PALMA
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CAÑOS URBANOS: CAÑO RICARDO PALMA

46



47



48



LOS NIÑOS Y LA  NATURALEZA SON DINÁ-

MICOS, ATRAVIESAN POR DISTINTAS ETA-

PAS Y CAMBIAN. POR ELLO EL HABTIAR DE 

LA ANTURALEZA POR LOS NIÑOS VA MÁS 

ALLA DEL ENFOQUE MULTISENSORIAL O 

EL EDUCATIVO, TRASPASA EL FIN LÚDICO Y 

SE TORNA EN UN CICLO QUE CAMBIA A LA  

PAR QUE EL CICLO BIOLÓGICO DE LA FLORA, 

FAUNA Y RECURSOS DE LA CIUDAD AMAZÓ-

NICA.

GENERAR UN 

ESPACIOS LÚDICO-EDUCATIVOS

PARA LA NIÑEZ

INTERVENIR 

EL CAÑO URBANO
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EL LUGAR CAÑO RICARDO PALMA

400 FAMILIAS

Se han asentado 

en su orilla como 

viviendas  infor-

males con palafi-

tos.

VILLA MILITAR 

FAP  

Alberga familias 

en casas modula-

res.

NEGOCIOS LOCA-

LES

ESCUELAS

3 INICIAL

4 PRIMARIA

3 SECUNDARIA

 CASA DE LA NIÑA DE
 LORETO ( I )

JOSE ABELARDO 
QUIÑONEZ (IP)

FRANCISCO SECADA 
VIGNETTA(PS)

¡PUEDO 

COMPRAR 

AQUÍ!

65 FAMILIAS EN 

ESTA LAGUNA

CCCCCCCAÑO RICARDO PALMA
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65 FAMILIAS EN 

ESTA LAGUNA

50

ESCUELAS

6 Colegios Primaria-secundaria 

a lo largo del caño y 10 en el área 

circundante



CHISPAS DE ACTVIDAD! 

Los vecinos poseen pequeñas bo-

degas, puestos de frutas o refres-

cos, el retiro es el punto de venta

GRILLITO (I)ELEODORO BUSTAMANTE 
GOMEZ (I)

AVELINO CÁCERES (PS)

LORETO (S)

VILLA MILITAR FAP

1 UNIDAD DE VIVIEN-

DA MILITAR 

Alberga familias en 

casas modulares.

FUENTE: Data de familias de: 

Acciones en zonas vulnerables 

por crecidas de ríos en Iquitos. 

MINAGRI.
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RECUPERAR EL AGUA ADECUAR 

EL LUGAR

1

TEMPORADA 

VACIANTE

Agosto 2016 Julio 2017 Junio 2018
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TEMPORADA 

CRECIENTE

Agosto 2018 Marzo 2019 Superposición actual
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RECUPERAR EL AGUA 

Diseñar un reco-

rrido de purifica-

ción del agua se 

convierte también 

en una oportuni-

dad de aprendi-

saje.

ADECUAR 

EL LUGAR

1
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JR
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E 

CH
AV

EZ

CA. SAN JOSE

C
A.

 A
VI

AC
IO

N

PS
J.

  S
AN

  P
ED

R
O

PS
J.

 G
R

IL
LO

PSJ. QUEBRAD

PSJ. 6 DE NOVIEMBRE

AV. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES

C
A.

 D
EL

 E
JE

R
C

IT
O

C
A.

 C
AB

AL
LE

R
O

 L
AS

TR
E

QUIÑONEZ
ED. PRIMARIA

PUERTO LOCAL DE
PEQUE-PEQUES

IGLESIA SEÑOR DE
LOS MILAGROS

CANCHA
LOCAL

Articulador Hitos
Locales

Trasversales verdes

Estanque

Cultivos Inundables

Vegetación preexistente

Cultivos

Árboles frutales

Rivera

Borde Comercio

Árboles frutales

   Biohuerto Escolar

Plaza

CASA DE LA NIÑA
DE LORETO
ALBERGUE INFANTIL

FEMENINO

NIDO GRILLITO
ED. INICIAL: 355 NIÑOS

I.E.P. LORETO
ED. SECUNDARIO: 275 NIÑOS

Plaza Deportiva

Malocas Miradores

EMBARQUE
ESCOLAR

MASTERPLAN CAÑO RICARDO PALMA

SECTOR DE 

EXPLORACIÓN DE 

ESCENARIOS DE 

JUEGO

¿Cómo generar 

distintos espacios 

de aprendiaje al 

exterior respecto 

al paisaje amazó-

nico?

La concentración 

de colegios a lo 

largo del caño Ri-

cardo Palma  nos 

da una base: las 

dinámicas escola-

res como punto de 

partida
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I.E.I.P.S

DO LORES TENAZOA

PROLONG. BRASIL

CA. ELMER FAUCETT

CA
. M

AG
DA

LE
NA

CA
. 9

 D
E 

M
AR

ZO

CA. SAN JOSE

CA. ELMER FAUCETT

JR
. J

ORG
E 

CH
AV

EZ

C
A. C

O
R

PAC

PSJ. SAN
 JO

SÉ 

FRANCISCO
VIGNETTA

ED. PRIM+SEC

LOTE

Calle Barrial

Calle Barrial

Bosque preexistente

Jardín de
Polinizadoras

Malocas Miradores

Camino a través de
laguna (purificada)

CANCHA
LOCAL

Trasversales

Plaza Inundable

 Mariposario

Parque Floral

Malocas Miradores

Camino paralelo a
lagunas de

Fitodepuración

LAGUNA DE REGISTRO Y
CRIBADO PRIMER NIVEL

LAGUNA DE
FITODEPURACIÓN
SEGUNDO NIVEL

LAGUNA DE
FITODEPURACIÓN DE

TERCER NIVEL

SECTOR DE 

RECUPERACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

CAÑO

Conforme el grado 

de purificación 

de agua cambia, 

también cambian 

las maneras de 

interactuar con 

ella, yendo desde 

apariciones ne-

tamente pasivas 

hasta sectores de 

jardines ornamen-

tales alimentados 

por estas aguas 

en el sector más 

fitodepurado
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

LOS ESPACIOS DE 
JUEGO BARRIALES

La señora Idelka, 

vecina del caño, 

adaptó la huerta 

de su casa para 

que niños del lu-

gar puedan jugar. 

Este espacio cobra 

vida en las tardes 

reuniendo niños 

de distintos co-

legios. Se realizó 

una maqueta para 

identificar qué es 

lo que más les 

gusta a los niños 

de jugar afuera.

58



59



CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

EL HTIO LOCAL

2

LA CANCHITA DE LA 
CASA DE LUANA
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

EL HITO LOCAL

2

LA CANCHITA DE LA 
CASA DE LUANA
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

EL HITO LOCAL

2

LA CANCHITA DE LA 
CASA DE LUANA
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

LA NATURALEZA 
COMO ESPACIO 
CONECTOR DE 
COLEGIOS

¿Cuál es la rela-

ción entre las acti-

vidades escolares 

y la naturaleza?

Cada colegio in-

corpora de for-

ma y proporción 

distinta las acivi-

dades al exterior 

limitandose a su 

área actual. Para 

conocer la opinión 

de los niños sobre 

ello, se diagnosti-

có 4 colegios.
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CON LAS MISMAS PERSONAS

Colegio Nivel Primaria

323 niños estudian aquí

Horario escolar: 

7:30 - 1:30 pm.   

ACTIVIDADES EXTERIORES

Ecoproductivas

   Recreativas

   Deportivas

Conservación Ecológica

   Desayuno 

ENTENDER EL 

ENTORNO

EL HITO LOCAL

2

LA CANCHITA DE 
LUANA
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

EL HITO LOCAL

2

LA CANCHITA DE 
LUANA
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

EL HITO LOCAL

2

LA CANCHITA DE 
LUANA
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CON LAS MISMAS PERSONAS

Colegio Nivel Secundaria

275 niños estudian aquí

Horario escolar: 

7:10-12:45 pm.

1:00-6:45 pm.

ACTIVIDADES EXTERIORES

Ecoproductivas

   Recreativas

   Deportivas

Conservación Ecológica

   Desayuno

ENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

LORETO
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

LORETO
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

LORETO
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CON LAS MISMAS PERSONAS

Colegio Nivel Secundaria

670 niños estudian aquí

Horario escolar:

7:00-1:00 pm. 

ACTIVIDADES EXTERIORES

Ecoproductivas

   Recreativas

   Deportivas

Conservación Ecológica

   Desayuno

ENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

FRANCISCO SECADA 
VIGNETA
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

FRANCISCO SECADA 
VIGNETA
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

FRANCISCO SECADA 
VIGNETA
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CON LAS MISMAS PERSONAS

Albergue infantil 

femenino

118 niñas estudian aquí

Vivienda

Albergue Casa de la 

Niña de Loreto

ACTIVIDADES EXTERIORES

Ecoproductivas

   Recreativas

   Deportivas

Conservación Ecológica

   Desayuno

ENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

CASA DE LA NIÑA 
DE LORETO
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

CASA DE LA NIÑA 
DE LORETO
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

CASA DE LA NIÑA 
DE LORETO
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CON LAS MISMAS PERSONASENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

CASA DE LA NIÑA 
DE LORETO
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CON LAS MISMAS PERSONAS

Colegio Inicial y Primaria

257 niños estudian aquí

Horario escolar:

7:30-1:30 pm. (*)

ACTIVIDADES EXTERIORES

Ecoproductivas

   Recreativas

   Deportivas

Conservación Ecológica

   Desayuno

ENTENDER EL 

ENTORNO

LOS COLEGIOS

2

JOSÉ ABELARDO 
QUIÑONEZ
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Colegio Inicial y Primaria

355 niños estudian aquí

Horario escolar:

8:00-12:00 (*)

ACTIVIDADES EXTERIORES

Ecoproductivas

   Recreativas

   Deportivas

Conservación Ecológica

   Desayuno

LOS COLEGIOS

NIDO GRILLITO
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NATURALEZA EN NUESTRO ENTORNO

Relación Vivienda 

Informal +

Vegetación densa

Caño desde la vía 

perimétrica de la 

ciudad

Conexión inme-

diata con la orilla 

de laguna Moro-

nacocha

EL ENTORNO 

LOCAL

¡INTERPRETANDO
 LA INFORMACIÓN!

2
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Árboles preexistentes

Vegetación de huerto

Vegtación de río

COLEGIOS

VEGETACIÓN
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CHISPAS DE ACTIVIDAD

Venta de frutas, 

refrescos y otros 

en los retiros de 

las viviendas

Restaurantes pe-

queños al interior 

de las viviendas

Cercanía al Mer-

cado de Morona-

cocha

EL ENTORNO 

LOCAL

2
¡INTERPRETANDO
 LA INFORMACIÓN!
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COLEGIOS

COMERCIOS PEQUEÑOS

BODEGAS

VENTA CON MESA EN 

VEREDA
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NUESTROS LUGARES DE ENCUENTRO

Cancha local al 

lado del aeropuer-

to

Iglesia del Alber-

gue de la Niña 

Loretana

Cancha local al 

lado del caño

EL ENTORNO 

LOCAL

2
¡INTERPRETANDO
 LA INFORMACIÓN!
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Concentración local

Concentración de niños

COLEGIOS

CANCHAS
PUERTO 

MADERERO 

LOCAL
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EL BORDE COLEGIO-NATURALEZA/CIUDAD

Colegio de Alto 

Rendimiento

Colegio José Abe-

lardo Quiñonez

Colegio Eleodo-

ro  Bustamante 

Gomez

EL ENTORNO 

LOCAL

2
¡INTERPRETANDO
 LA INFORMACIÓN!
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ÁAPERTURA PARA CO-

NEXIÓN ESCOLAR

CRUCES SOBRE EL 

CAÑO

COLEGIOS

BORDES URBANOS
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CAMINOS CORTOS Y 

CONECTADOS

CAMINOS CONECTADOS

ESPACIOS DE SOMBRA AL 

EXTERIOR

ESPACIOS INTERMEDIO CON LA 
NATURALEZA

ESPACIOS COMPARTIDOS

PARQUES DE BOLSILLO

ABRIR CRUCES AL ESPACIO 

PÚBLICO CONSIDERANDO 

RECORRIDOS CORTOS

DESARROLLAR GRADIEN-

TES DE ESPACIOS SOM-

BREADOS SEGÚN TIEMPO 

DE ESTADÍA Y ACTIVIDAD

CONECTAR LOS ESPACIOS 

PARA GENERAR ENCUEN-

TROS

CARÁCTERÍS-

TICA APORTA-

DA AL JUEGO

ESTRATEGIA

ESCENARIOS 

DE JUEGO DE 

LA CIUDAD 

AMAZÓNICA

APLICAR LAS ESTRATEGIAS DESDE LA OCUPACIÓN 
DEL NIÑO PARA DISEÑAR

¡INTERVENIR!

3
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PROXIMIDAD Y SEGURIDAD

ESPACIOS DE COBIJO

ESCALA PEQUEÑA

ESCALA PEQUEÑA

DIVERSIDAD

Texturas, colores, olores, 

sabores

INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA

INCORPORAR RETIROS 

COMO RECORRIDO Y PRO-

PONER NUEVOS COMO 

PARTE DEL SISTEMA

GENERAR TAMBIÉN ES-

PACIOS PEQUEÑOS: DE 

REFUGIO, DE REUNIÓN 

GENERAR ESPACIO RE-

CREATIVO Y DE APREN-

DISAJE AL EXTERIOR EN 

CONTACTO CON LOS ESTÍ-

MULOS NATURALES
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CAMINOS CONECTADOS

ESTRATEGIAS DESDE LA OCUPACIÓN DEL NIÑO¡INTERVENIR!

3
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DEFINIR RECORRIDOS CONSIDERANDO 

FLUJOS EXISTENTES IDENTIFCADOS POR LA 

MISMA  COMUNIDAD.

ABRIR CURCES AL ESPACIO PÚBLICO QUE 

NOS CONECTEN A LA NATURALEZA
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PLAN SECTORINTERVENIR EL 

ENTORNO

3
PARTIR DE LAS DINÁMICAS ESCOLARES 

PARA DEFINIR RECORRIDOS Y ESPACIOS 

QUE CONFIGUREN EL ESPACIO PÚBLICO

CAMINOS 

PRINCIPALES 

A TRAZAR

LÍMITE ENTRE 

COLEGIOS Y 

NATURALEZA 

EXTERIOR
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TIPOS DE 

VEGETACIÓN 

PROPUESTA

UBICACIÓN 

DE ESPACIOS 

DE DESCAN-

SO CADA 25 

M ESCALA 

PEQUEÑA

ARTICULA-

CIÓN BORDE 

ESCOLAR-MI-

NI PLAZA 

-CAMINO

ÁREA SOM-

BREADA POR 

VEGETACIÓN 

NATURAL
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PLANTA SECTORINTERVENIR EL 

ENTORNO

3
La condición de 

inundabilidad 

presenta varian-

tes en la natu-

raleza y genera 

distintas formas 

de interactuar 

con ella.
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¡LAS CASAS ESTÁN CERCA!
FRENTE DE VIVIENDAS

LAS DINÁMICAS BARRIALES EN EL ESPACIO PÚBLICO LO 

MANTIENEN ACTIVO A LO LARGO DEL DÍA

CAMINO DE 

LLEGADA DESDE 

ALBERGUE “LA 

CASA DE LA NIÑA 

DE LORETO” Y 

COLEGIO “JOSÉ 

ABELARDO 

QUIÑONEZ”

NPT. + 0.91

NPT. + 0.90

NPT. + 0.89

NPT. + 0.88

NPT. + 0.87

NPT. + 0.86

EJE VIVIENDAS - PUERTO ESCOLAR - COLEGIO

CORTE A-A

INTERVENIR EL 

ENTORNO
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¡TODO LUGAR ES UN PATIO DE JUEGOS!
FRENTE DE VIVIENDAS

LAS DINÁMICAS BARRIALES EN EL ESPACIO PÚBLICO LO 

MANTIENEN ACTIVO A LO LARGO DEL DÍA

RECORRER DESDE EL AGUA
EMBARQUE ESCOLAR: LLEGADA A COLEGIO ELEODORO BUSTA-

MANTE LOPEZ
PUERTO DE PEQUE PEQUES PARA TRASLADO A LO LARGO DEL CAÑO Y FUERA DE ÉL 

DURANTE TEMPORADA CRECIENTE

Fuente:Alamy stock photho
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PARQUES DE BOLSILLO

ESTRATEGIAS DESDE LA OCUPACIÓN DEL NIÑO¡INTERVENIR!

3
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ACOGER FLUJOS GENERADOS POR NUES-

TROS HITOS LOCALES TANTO EN EL FRENTE 

DE VIVIENDAS COMO EN EL CERCANO A LOS 

COELGIOS, PARA CREAR ESPACIOS DE EN-

CUENTRO PARA LA COMUNIDAD.
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PARQUES DE BOLSILLOINTERVENIR

LOS PARQUES DE BOLSILLO TOMAN LO ADAPTABILIDAD 

ESPACIAL COMO PRINCIPIO, ACOGEN EL FLUJO ESCOLAR 

QUE SE CONFIGURARÁ COMO UNA DINÁMICA DIARIA EN 

EL PARQUE Y SE CONVIERTEN EN PUNTOS DED REUNIÓN 

LOCALES.

¿QUÉ ES LO QUE NECESITA UN ESPACIO ASÍ?

SE PROPONEN ELEMENTOS IDENTIFICADOS A TRAVÉS DE 

IDEAS MENCIONADAS DURANTE EL MAPEO PARTICIPATIVO Y 

CARENCIAS ESPECÍFICAS DEL LUGAR.

USO DE PANELES 

SOLARES PARA TENER 

ENERGÍA NOSTUCNA 

ESTABLE. ASI LOS 

PARQUES DE BOLSILLO 

SE CONSOLIDAN COMO 

PUNTOS DE REUNIÓN 

INCLUSO DE NOCHE.

ACORDE A LA EDUCACIÓN 

EN CUIDADO MEDIO AM-

BIENTAL Y RECUPERACIÓN 

DEL CAÑO COMO MEDIO 

NATURAL DESDE SU ESTA-

DO ACTUAL CONTAMINADO

luminaria 
     nocturna estable 
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ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE ESCOLAR

CAMINO HACIA CASAS!

CAMINO HACIA RESTO 

DEL PARQUE!

CANCHA DEPORTIVA 

ABIERTA Y REORIEN-

TADA. CON DIVIDI-

SIONES DE DISTIN-

TOS DEPORTES 

SE PROPONE TAMBIÉN 

EL ELEMENTO PALAFI-

TO COMO UN VARIA-

BLE PARA GENERAR 

DISTINTAS FORMAS 

DE OCUPAR LA PLAZA 

SEGÚN USOS Y TEM-

PORADAS

QUIOSCO DE COMIDA Y BEBIDAS PARA 

ABASTECER FLUJO DE LOS COLEGIOS Y 

EL ESPACIO DEPORTIVO.

 sombra cercana 
(natural-artifi cial)

 HITOS LOCALES

 mobiliario de estar (des-
canso-comer) 

basurero-
compostaje estacionamiento de 

bicicletas
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PARQUES DE BOLSILLOINTERVENIR

LOS PARQUES DE BOLSILLO PUEDEN RE ADAPTAR SU USO 

RESPONDIENDO TAMBIÉN A LAS FESTIVIDADES LOCALES 

COMO EL CORTE DE HUMISHA DURANTE LA ÉPOCA DE CAR-

NAVALES Y SAN JUAN
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ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE ESCOLAR

CAMINO HACIA CASAS!

CAMINO HACIA RESTO 

DEL PARQUE!

CANCHA DEPORTIVA 

ABIERTA Y REORIEN-

TADA. CON DIVIDI-

SIONES DE DISTIN-

TOS DEPORTES 

SE PROPONE TAMBIÉN 

EL ELEMENTO PALAFI-

TO COMO UN VARIA-

BLE PARA GENERAR 

DISTINTAS FORMAS 

DE OCUPAR LA PLAZA 

SEGÚN USOS Y TEM-

PORADAS

QUIOSCO DE COMIDA Y BEBIDAS PARA 

ABASTECER FLUJO DE LOS COLEGIOS Y 

EL ESPACIO DEPORTIVO.

 sombra cercana 
(natural-artifi cial)

 HITOS LOCALES

 mobiliario de estar (des-
canso-comer) 

basurero-
compostaje estacionamiento de 

bicicletas
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EJE VIVIENDAS - EJE COLEGIOS

CORTE C-C

INTERVENIR EL 

ENTORNO
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ESPACIOS intermedios con la 
naturaleza

ESTRATEGIAS DESDE LA OCUPACIÓN DEL NIÑO¡INTERVENIR!

3
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REPENSAR LA RELACIÓN DE LA NATURALE-

ZA CON LOS ESPACIOS PRINCIPALES DONDE 

EL NIÑO ESTÁ: LA CASA Y LA ESCUELA.

¿SE CONFIGURAN COMO BORDES?

¿CÓMO SE PODEMOS MEJORAR ESTA 

RELACIÓN ?
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EL ENTORNO: LA AMAZONÍA

EL ENTORNO: LA CIUDAD INFORMAL
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LOS PALAFITOS COMO SITEMA

PUENTE ENTRE ORILLAS PASARELA LÚDICA BAJO 

PALAFITOS
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BORDE ESCOLAR
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BORDE ESCOLAR

COMPLEMENTARIEDAD DE 

USO CON ESCUELA
SALIDA DESDE 

EL BORDE PER-

MEABLE HACIA 

EL PARQUE DE 

BOLSILLO

ESPACIOS 

DE  ESPERA 

EXTERIOR Y 

RECORRIDOS 

SOMBREADOS

TRIBUNA PARA USOS DE-

PORTIVOS, DE LECTURA SEMI 

EXTERIOR Y ESTAR

ESTACIONA-

MIENTO DE 

BICICLETAS

Redefinición del  l ímite f í-

sico de los colegios con la 

naturaleza
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PERMEABILIDAD VISUAL

BORDE VEGETAL DE TRANSICIÓN HACIA EL 

PARQUE TRATADO CON JARDÍN DE LLUVIA

ESPACIO CONBIJADO DE LAS CONDICIONES 

CLIMÁTICAS A LA HORA DE RECREO Y SALIDA

ESTAR

129



PASARELA LÚDICA BAJO PALAFITOS

Descubrimiento de un es-

pacio local  para la infancia: 

Bajo palaf i tos

SECTOR LÚDICO

ZONA DE ESTAR HA-

MACAS

CONECCIÓN CON PUENTE

EJE DE ÁRBOLES COMO ES-

TRATEGIA BIOCLIMÁTICA PARA 

AUMENTAR LA VELOCIDAD DE 

LAS CORRIENTES DE AIRE
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SECTOR LÚDICO

ZONA DE EMBARQUE

SECTOR DE PISCINAS

FITODEPURADO-

RAS FLOTANTES 

EN TEMPORADA 

CRECIENTE
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PASARELA LÚDICA BAJO PALAFITOS

Descubrimiento de un espacio local  para la infancia:  Bajo palaf i tos

CIMENTACIÓN

DE CONCRETO DE 0.25 X 0.25 X 

1.20 m.

ZONA DE HAMACAS 

INDIVIDUALES

HAMACA GRUPAL

PASARELA INFANTIL

PALAFITOS DE MADERA 

SHUNGO DE 8”
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EL CIMIENTO SOBRE-

SALE 20 CM. PARA AIS-

LARSE DEL TERRENO

ZONA DE EMBARQUE 

DE PEQUE PEQUES 

POTENCIAL DE APER-

TURA DEL FRENTE DE 

LAS VIVIENDAS HACIA 

EL PARQUE. LA CONFI-

GURACIÓN VERSÁTIL DE 

ELLAS PERMITIRÍA ESTA 

ADAPTACIÓN
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PUENTE ENTRE ORILLAS 

SE DESARROLLA UN CRUCE EN EL PRINCIPAL DEL PARQUE ARTICULANDO COLEGIOS A LO LARGO DE TODA LA MANZANA.

LOS ESPACIOS DE ESTAR SON TECHADOS Y SE DESARROLLAN COMO MALOCAS DE USO MÚLTIPLE QUE SE DEFINE SEGÚN 

LA OCUPACIÓN ESPÓNTANEA DE LAS PERSONAS. LOS NIVELES DESFASADOS DE LAS MALOCAS PERMITEN DISTINTOS 

GRADOS DE INTERACCIÓN CON EL EJE PERPENDICULAR DEL CAÑO.

VACIANTE: 

CERCANÍA A VE-

GETACIÓN POR UN 

EJE SOMBREADO.

OCUPACIÓN 

ESPONTÁNEA DE 

LA ZONA INFERIOR 

DEL PUENTE

ACERCAMIENTO 

PASIVO A LA FAU-

NA ACUÁTICA EN 

MEDIO DE VEGE-

TAIÓN FITODEPU-

RADORA VERTICAL

ACTIVIDADES 

LÚDICAS Y DE 

DESCANSO

CRUCE ELEVADO 

PERMITE RELA-

CIÓN VISUAL CON 

LAS COPAS DE LA 

VEGETACIÓN MÁS 

ALTA DEL PARQUE
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CRECIENTE 

CRUCE Y RELACIÓN 

CON EL AGUA EN 

CRECIENTE POR CER-

CANÍA A LAS MALOCAS 

UBICADAS A COTA 

MENOR

RECORRIDO DEL 

CAÑO MEDIANTE EL 

MEDIO LOCAL: PEQUE 

PEQUES

INCREMENTO DE FAU-

NA ACUÁTICA

ACTIVIDADES LÚDI-

CAS Y DE DESCANSO

CRUCE ELEVADO 

GENERA RELACIÓN 

VISUAL HACIA EL 

PAISAJE DE LA LAGU-

NA MORONACOCHA 

SIGUIENDO EL EJE DE 

AGUA
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PUENTE ENTRE ORILLAS

RELACIÓN VISUAL CON AVES Y VEGETACIÓN 

DE MAYOR ALTURA

RECORRIDO 

POR PASARELA 

ENTRE COPAS 

DE ÁRBOLES 

FRUTALES
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HABITAR ESPONTÁNEO BAJO 

SOMBRA DEL PUENTE

CULTIVO Y JUEGO EN BA-

JADA HACIA EL CAÑO
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PUENTE ENTRE ORILLAS
MALOCAS PEQUEÑAS PARA USO 

LIBRE DE LA COMUNIDAD

RECORRIDO POR PASARELA 

ENTRE COPAS DE ÁRBOLES 

FRUTALES

VERSATILIDAD DE RETIRAR LA 

BARANDA DURANTE CRECIDA 

PARA MAYOR RELACIÓN CON EL 

AGUA
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ACTIVIDADES DE DESCANSO Y JUEGO EN 

RELACIÓN A CRECIENTE DEL AGUA CERCA 

A LA ORILLA

MIRADOR

MAYOR CERCANÍA A FAUNA 

ACUÁTICA
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ESTRATEGIAS DESDE LA OCUPACIÓN DEL NIÑO¡INTERVENIR!

espacios de cobijo ESCALA PEQUEÑA
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CONSIDERAR ESPACIOS GURECIDOS DE LA 

RADIACIÓN SOLAR Y LAS LLUVIAS ENTRE 

TRAMOS PEQUEÑOS E INTEGRADOS AL ES-

PACIO PÚBLICO, CREAR PEQUEÑOS PUNTOS 

DE REUNIÓN.
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LA MALOCA COMO MÓDULO PARA ESCPACIO DE COBIJO

LA MALOCA

Se eleva sobre palafitos en 

respuesta a las inundacio-

nes, provee de puntos de 

descanso guarecidos de las 

horas de sol y las constan-

tes lluvias del clima cálido 

humedo. Esto se convierte 

también en una oportunidad 

de interacción con los árbo-

les más altos y aquellos en 

área inundable
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EL SISTEMA VERNACULAR

Techado

Con hojas de palmera que son un buen aislante térmico, 

éstas se cambian periodicamente. 

Las especies más usadas son el irapay, y la yarina en 

casos de zoans inundables

Vigueta

Madera capirona

Viga

Madera capirona de 4”

Uniones

Amarre con fibra alambre vegetal tamshi 

Solera

Madera tortuga caspi de 6”

Columnas u Horcones

Madera Huacapú (shungo) de 8”

Baranda

De fibra de chambira tejida, extraída de la palmera del 

mismo nombre, muy usado en la zona

TRATAMIENTO PARA LA HUMEDAD

Recubrimiento de las columnas con brea hasta área 

inundbale para incrementar la resistencia a la pudrición.

CIMENTACIÓN

De concreto  de 0.25 x 0.25 x 1.20 m. para el contacto di-

recto con la tierra húmeda, es necesario que sobresalga 

20 cm por encima de la tierra.
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ESTRATEGIAS DESDE LA OCUPACIÓN DEL NIÑO¡INTERVENIR!

3 interacción con la naturaleza
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REVALORAR LA EXPERIENCIA DE APRENDER 

Y JUGAR A LA NATURALEZA APROVECHANDO 

LA GRAN DIVERSIDAD DE ESTÍMULOS DE LA 

AMAZONÍA CREANDO ESCENARIOS DE JUEGO 

Y EDUCACIÓN EN ELLA
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INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA

EL CICLO DINÁMICO DE LA NATURALEZA Y DEL JUEGO DEL NIÑO

LOS NIÑOS Y LA NATURALEZA SON DINÁMICOS, ATRAVIESAN POR DISTINTAS ETAPAS Y CAM-

BIAN. POR ELLO EL HABITAR DE LA ANTURALEZA POR LOS NIÑOS VA MÁS ALLA DEL ENFOQUE 

MULTISENSORIAL O EL EDUCATIVO, TRASPASA EL FIN LÚDICO Y SE TORNA EN UN CICLO QUE 

CAMBIA A LA PAR QUE EL CICLO BIOLÓGICO DE LA FLORA, FAUNA Y RECURSOS DE LA CIUDAD 

AMAZÓNICA.
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ZONA 

INUNDABLE

VALORACIÓN DE CON-

DICIONES CRECIENTE 

Y VACIANTE Y USO DE 

VEGETACIÓN COHEREN-

TE REVALORANDO LA 

RIQUEZA FRUTAL-ME-

DICINAL DE LA SELVA 

E INCOPORANDO UNA 

ZONA TRANSICIONAL DE 

VEGETACIÓN DE SUELOS 

HUMEDOS.

JARDÍN 

TINTÓREO

CULTIVO DE ESPECIES DE 

FIBRA Y TINTES NATURA-

LES PARA EL APREN-

DISAJE SOBRE EL USO 

ARTESANAL QUE SE REA-

LIZA ANCESTRALMENTE 

EN LAS COMUNIDADES 

DE LA SELVA + MALOCA 

COMUNAL.

MINI HUERTOS ESCO-

LARES

CONCEPCIÓN COMO ES-

PACIO EXTERIOR COMÚN 

A LOS COLEGIOS POSI-

BILITANDO OPORTUNI-

DADES DE INTERACCIÓN 

SOCIAL Y APRENDER DEL 

CARÁCTER PRODUCTIVO 

DEL PAISAJE.

ZONA DEPORTIVA

CANCHA RE-ORIENTADA  

Y DE USO MÚLTIPLE PARA 

HACER DEPORTE FUERA 

DEL HORARIO ESCOLAR 

(ABIERTO A LA COMU-

NIDAD)

DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA USOS SEGÚN ESTACIONALIDAD

PENSAR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO A LO LARGO DE DISTINTAS ESTACIONALIDADES QUE TIENE LA AMAZONÍA CONSIDERANDO SOBRETODO LOS 

CAMBIOS RESPECTO A LOS CICLOS DEL AGUA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS ESCOSISTEMAS AMAZÓNICOS TOPOGRÁFICOS SEGÚN ELLA.

¡EJE DE PARQUE ESCOLAR CON DIVERSI-

DAD DE ESCENARIOS DE JUEGO PARA LA  

NIÑEZ DE LA AMAZONÍA!

CAMPO DE JUEGOS AL 

EXTERIOR

TALLER ECOLÓGICO 

PRÁCTICO

TALLER ECOLÓGICO 

PRÁCTICO

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS

JUEGO SEMI ACTIVO  
 SENSORIAL 

 JUEGO SIMBÓLICO-        
SENSORIAL  

 JUEGO SIMBÓLICO-         
    SENSORIAL 

JUEGO ACTIVO
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EJE DE PARQUES SEGÚN LLUVIA

CORTE D-D

INTERVENIR EL 

ENTORNO

GALERÍA

Zona húmeda,  los árboles pueden ser 

costantemente removidos

NO INUNDABLE
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RESTINGA

Cult ivo de árboles frutales semi inunda-

bles e inundables

BARRIAL

Oril la inmediata del  caño,  se 

trata con arbustos inundables y 

plantas f i todepuradoras arrai-

gadas y  f lotantes.

NO INUNDABLEINUNDABLE Área más fért i l  de la Amazonía de la selva baja.  Cult ivos 

inundables frutales y  medicinales
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EJE DE PARQUES SEGÚN LLUVIA

CORTE D-D

INTERVENIR EL 

ENTORNO

GALERÍA

Zona húmeda,  los árboles pueden ser 

costantemente removidos

NO INUNDABLE
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RESTINGA

Cult ivo de árboles frutales semi inunda-

bles e inundables

BARRIAL

Oril la inmediata del  caño,  se 

trata con arbustos inundables y 

plantas f i todepuradoras arrai-

gadas y  f lotantes.

NO INUNDABLEINUNDABLE Área más fért i l  de la Amazonía de la selva baja.  Cult ivos 

inundables frutales y  medicinales
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PASARELA ENTRE ARBUSTOS FRUTALES INUNDABLES

INTERACCIÓN CON CULTIVO INUNDABLE COMO EXPERIEN-

CIA POSIBLE PARA LOS NIÑOS AL ELEVAR SU RECOORIDO 

A LA ALTURA DE LA COPA DE LOS ÁRBOLES

JUEGO ENTRE HIERBA MEDIANA EN 

TEMPORADA VACIANTE

INTERACCIÓN CRECIMIENTO 

INICIAL DE CAMU CAMU (FRU-

TAL INUNDBLE)

SOMBRA DURANTE 

EL RECORRIDO ME-

DIANTE ÁRBOLES 

INUNDABLES
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USO DEL CAÑO COMO 

CAMINO FLUVIAL DU-

RANTE CRECIENTE

CRECIEMIENTO DE CAMU CAMU 

HASTA 5M.

SOMBRA DURANTE EL 

RECORRIDO MEDIANTE 

ÁRBOLES INUNDABLES
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DIVERSIDAD NATURAL ¡INTERVENIR!

3

MAURITIA FLEXUAOSA
(AGUAJE)
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EUTERPE OLERACEA
(ASAI)
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DIVERSIDAD NATURAL ¡INTERVENIR!

“Para los Yagua, el 

aguajal es la madre 

de la flora y repre-

senta la inmortali-

dad. Las hojas tra-

zan el lugar donde 

todos los caminos 

se encuentras; las 

raíces penetran 

hasta lo más pro-

fundo del mundo 

inferior, habitado 

por los demonios, 

y destierran de él 

todos los males 

causados por los 

humanos. Mientras 

su corona, en señal 

de reverencia, se 

abre al cielo ma-

jestuoso, su tronco 

sirve de puente 

entre dos sendos 

mundos, mante-

niendo el equilbrio 

entre las fuerzas 

del bien y del mal 

que gobiernan el 

universo” (Universi-

dad San Ignasio de 

Loyola, 2018)
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CATÁLOGO DE 
VEGTACIÓN 
AMAZÓNICA
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DIVERSIDAD NATURAL ¡INTERVENIR!

3

GENIPA AMERICANA
(HUITO)
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ASTROCARYUM 
CHAMBIRA
(CHAMBIRa)
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DIVERSIDAD NATURAL ¡INTERVENIR!

3

MUSA PARADISIACA
(PALMERA DE 
PLÁTANOS)
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TESSARIA 
INTEGRIFOLIA
(ALISO DE RÍO)
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DIVERSIDAD NATURAL ¡INTERVENIR!

3

BRUNFELSIA 
GRANDINFLORA

(chicaspi chacruco)

CALLIANDRA 
ANGUSTIFOLIA
(BOBINSANA)
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BIXA ORELLANA 
(aCHIOTE)

HELICONIA BIHAI 
(Platano silvestre)
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DIVERSIDAD NATURAL ¡INTERVENIR!

3

SCHOENOPLECTUS 
LACUSTRIS

(JUNCO LACUSTRIS)

MYRCIARIA DUBIA
(CAMU CAMU)
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RETAMA 
SPHAEROCARPA 

(RETAMA)

SOLANUM 
SESSILIFLORUM

(COCONA)

165



DIVERSIDAD NATURAL ¡INTERVENIR!

3

EICHHORNA CRASSIPES
(FLOR DE BORA)

PLANTA ACUÁTICA
(*)
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ARBUSTIVA PEQUEÑA
(*)
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EL PARQUE

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR

COMO ESPACIO 

COMÚN A LOS 

COLEGIOS

COLEGIO ELEODORO BUSTA-

MANTE GOMEZ

COLEGIO LORETO

ZONA CON VEGETACIÓN PURI-

FICADORA DEL AGUA QUE CREA 

UN HÁBITAT DE HUMEDALES 

DEL QUE LOS NIÑOS PUEDEN 

APRENDER

JARDÍN DE 
FITODEPURADORAS

HUERTO ESCOLAR

¿CÓMO PUEDE SER EL ESPACIO PÚ-

BLICO DE LA AMAZONÍA?

SE IDENTIFICARON POTENCIALES ESCENARIOS 

DE INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA Y SE RE-

AFIRMO EL CARÁCTER DE CADA UNO SEGÚN SUS 

CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y DE CERCANÍA AL 

EJE DE VIVIENDAS O AL ESCOLAR
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ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

CRUCE DE ORILLAS

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TARTAMIENTO DE BORDE DE 

VIVIENDAS

PUENTE LOCAL HACIA 

VIVIENDAS

PASARELA ENTRE 

FRUTALES

ALBERGA LA CHAMBIRA COMO 

PALMERA DE FIBRA VEGETAL 

PARA ARTESANÍAS Y ES CONTE-

NIDO POR ARBUSTOS DE TINTES 

NATURALES (ACHIOTE, MISH-

QUIPANGA, RETAMA Y COCONA) 

COMO BORDE VEGETAL

TALLER MALOCA

SECTOR CON REBALADERAS 

Y RECORRIDOS ENTRE VEGE-

TACIÓN VERTICAL

EN EL FRENTE 

DE LAS VIVENDAS 

PARA CERCANÍA A 

LA COMUNIDAD

JARDÍN DE ESPECIES 
TINTÓREAS

ZONA DE JUEGOS 
ENTRE FITODEPURA-

DORAS

ZONA DE PLANTAS 
TRADICIONALES
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EL PARQUE

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TRATAMIENTO DEL BORDE 

ESCOLAR

COLEGIO ELEODORO BUSTA-

MANTE GOMEZ

COLEGIO LORETO

COBIJA AVES ACUÁTICAS 

DURANTE CRECIENTE

MOVILIDAD DE 

PEQUE PEQUES

JARDÍN DE 
FITODEPURADORAS

PUERTO ESCOLAR

HUERTO ESCOLAR

¿CÓMO PUEDE SER EL ESPACIO PÚ-

BLICO DE LA AMAZONÍA?

SE IDENTIFICARON POTENCIALES ESCENARIOS 

DE INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA Y SE RE-

AFIRMO EL CARÁCTER DE CADA UNO SEGÚN SUS 

CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y DE CERCANÍA AL 

EJE DE VIVIENDAS O AL ESCOLAR
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ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

CRUCE DE ORILLAS

ELEMENTO SISTEMA:

ESPACIOS INTERMEDIOS. 

TARTAMIENTO DE BORDE DE 

VIVIENDAS

PUENTE LOCAL HACIA 

VIVIENDAS

PASARELA ENTRE 

FRUTALES

VEGETACIÓN FRU-

TAL INUNDABLE 

CUBRE LA ORILLA

LA PASARELA SE CONVIERTE 

EN EL NEUVO BORDE FREN-

TE AL CAÑO ENCRECIENTE

JARDÍN DE ESPECIES 
TINTÓREAS

ZONA DE JUEGOS 
ENTRE FITODEPURA-

DORAS

ZONA DE PLANTAS 
TRADICIONALES
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CAÑOS URBANOS COMO ESCENARIO DE JUEGO Y EDUCACIÓN.

LA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL NIÑO DE LA CIDUAD AMAZÓNICA.
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